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EL SISTEMA DE INFORMACI~N ISITE: 
PROYECTO DE INTEGWCIÓN PARA LOS ENTORNOS 

WEB Y 239.50 

Félix de Moya 
Universidad de Granada. Facultad de Biblioteconomía y Documentación 

Jos6 Navmete 
Universidad de Jaén. Hemeroteca 

Resumen 

La presente comunicación describe y analiza el proyecto lIevado a cabo por el CNIDR para la creación 

de un sistema de información en la red Internet. El esmdio del proyecto pasa por la pomenorizaci6n de cada 

uno de 10s elementos que lo constituyen, al objeto de averiguar Ia solución del problema que se plantea a la 

hora de la integración del protocolo 239.50 en el entorno Web. 

E1 tremendo éxito del entorno Web como protocolo e interfaz griifico hipertextual e 
hípemedia de comunicaciones, que ha logrado integrar otros estándares de coñexiones TCP/IP, 
y la aparición de la noma 239.50, como solución al problema de accesibilidad que genera la 
diversidad de interfaces de los numerosos OPACs de los sistemas integrados de bibliotecas, han 
hecho que durante los últimos años se desarrollen proyectos con el objeto de hacer extensible 
la homogeneización de los sistemas de búsqueda y recuperación de información. 

Varios son las instituciones y desmolladores de sistemas en optar por una plena integración 
del protocolo 239.50 en el ámbito WWW, en este sentido, todos coinciden en d mantenunientto 
del 239.50 para regir el soporte y gestión de intercambios de datos estnzcturados procedentes 
de bases de datos (bbldd), y de la utilización del protocolo Http para el es.Eab1eciniientos de 
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conexiones, diálogos entre clientes y servidores, interrogaciones a sistemas y presentaciones de 
los resultados de búsquedas. 

El problema a resolver es común en todos los proyectos que se están desarrollando actual- 
mente, este radica en conseguir el entendimiento entre un sistema de comunicaciones cliente/ 
servidor que necesita un proceso de conexión y trasmisión de unidades de datos referenciadas 
e identificadas tanto en el origen como en el destino (Z39.50), y de un sistema que prescinde 
de cualquier tipo de memoria de las acciones de los procesos que se van desarrollando (WWW). 

En esta comunicación analizamos los resultados obtenidos por uno de los proyectos con 
mayor éxito en esta cuestión: Lqite de la Claringhouse for Networked Information Discovery and 
Retrieval (CNIDR) 

El CNIDR, a través de la National Science Foundation Cooperative Agreement y subven- 
cionado por MCNC, anteriormente el Centro de Microelectrónica del Norte de Carolina, es el 
responsable del desarrollo y mantenimiento de Isite, un sistema de información completo para 
el entorno de la red Internet. Isite integra sistemas de bbldd con otros con otros sistema abiertos 
y protocolos de Intemet tales como WWW, Gopher, Correo electrónico, y principalmente 239.50. 
El motivo de una mayor incidencia en este último protocolo donde es debido a la variedad de 
funciones de búsqueda y recuperación que ofrece, todas ellas sumamente adecuadas para ope- 
raciones con bbldd. 

El proyecto del CNIDR contempla un objetivo verdaderamente amplio, y para ello ha 
desarrollado un paquete de software que incluye: Todas las aplicaciones de comunicaciones del 
239.50 a través de un servidor (zserver), un Gateway que proporciona accesos desde el protocolo 
Http al protocolo 239.50 y un sistema de búsqueda para texto completo (Tsearch). (Véase Fig. 1). 

El software está disponible de forma gratuita y puede obtenerse vía Internet a través de un 
FTP en el host del CNlDR (ftp-cnidr-org). 

INTERFAZ DE APLICACI~N DE PROTOCOLO DE BÚSQUEDA: «SEARCH API» 

Muchas aplicaciones requieren funcionalidades que les permitan acceder a sistemas que 
interroguen tanto a bbldd estructuradas, como a sistemas de búsqueda en texto libre. En respuesta 
a esta necesidad general, Isite proporciona un interfaz de aplicación de protocolo de búsqueda, 
Search API (SAPI), el cual intenta generalizar los accesos a los sistemas de bb/dd de forma 
homogénea. Esto quiere decir, que cualquier aplicación que enlace con SAPI, heredará las 
funcionalidades de cualquiera de las bb/dd que estén vinculadas al Interfaz. 

El funcionamiento del sistema requiere el mantenimiento y puesta al día de un fichero en 
el que se describirán todas las características necesarias para posibilitar los accesos a cada una 
de las bb/dd dependientes de SAPI. La estructura principal del sistema SAPI, queda totalmente 
definida en un simple fichero de texto (ASCII), nombrado como «sapi.ini», el cual regirá toda 
interacción entre usuarios y cualquier aplicación dependiente e integrada en SAPI. 



Fig. 1. Arquitectura del Sistema de Irzfonnaci Isite. 

De forma general, la configuración del fichero sapi.ini, tendrá como objeto determinar una 
serie de informaciones relativas a: e1 tipo de bbldd a consultar y su localización dentro de1 
sistema de fichero. La forma de configurar la información adquiere una estructura en la que 
aparecen una serie de nominaciones de grupos de información, dentro de los cuales se definen 
un conjunto de parámetros que llevan asociados vstlores. 

[ G ~ P o  11 
Paráme$ro l=Vaior 
Parámetro 2=Valor 

[Grupo 21 
Parámetro 1-Valor 
Parámetro 2=Valot 

El primer grupo de información que aparece es obligatono y se &enomuia c<Default», en 61 
se reflejan todas las bbldd que serán disponibles a través del SAPX, y que por 'tanto, serán 
descritas de forma pormenohada en grupos de configuración específica. En este primer gnrpo 
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sólo existe un único parámetro, el «Dblist», es el encargado de presentar todas las bbldd 
accesibles por medio del SAPI, En el ejemplo 2 podemos observar como en el grupo «Default» 
aparecen las bbldd ERIC y CATÁLOGO, a las que les corresponden grupos de configuración 
específicos (véase ejemplo 2). 

[Default] 
DBList=ERIC,CATALOG 

WRICI 
Type=SCIUPT 
Location=/usr/local/bin/NIanPageSearch 
Results=ltmplresults 

[CATALOG] 
Location=RocaI/databases 

En lo que respecta a las configuraciones específicas de cada una de las bbldd, comenzaremos 
con la descripción del parámetro «Type», Este parámetro puede optar por algunos de los siguien- 
tes valores: SCRIPT o ISEARCH, ambos valores detenninan el tipo de búsqueda que la bbldd 
soporta. El valor SCRIPT denota un tipo de bbldd que responde con un detenninado motor de 
búsqueda no propio del sistema, es decir, Isearch se verá obligado a realizar una llamada a un 
programa de aplicación de búsqueda y recuperación externo. El valor ISEARCH, por el con- 
trario, especifica un tipo de bbldd que soporta el propio sistema de interrogación, esto quiere 
decir que se utilizará el modo nativo del sistema. Este último tipo de búsqueda, es el asignado 
por defecto y por ello no es necesario declarar este tipo de búsqueda. 

E1 objeto de contemplar el tipo de búsqueda SCRTPT, es permitir al sistema ofrecer un modo 
flexible y amplio de integración de bbldd sin esfuerzo por parte del administrador en lo rela- 
cionado con la especificación de variables de entornos y extensiones de códigos fuentes del 
sistema. Isearch, lo consigue por medio de un interfaz simple entre el API de búsqueda y 
cualquier aplicación externa. En el desarrollo de dicho interfaz intervienen tres parámetros, 
obligatorios de especificar en el sapi.íni, en caso de que eligamos una bbldd con este tipo de 
búsqueda: El grupo de información de la bbldd, la aplicación externa y un fichero de resultados 
(véase ejemplo 3). 

Una vez indicado el valor SCRIPT, los demás parámetros, «Location» y «Results», deberán 
indicar los caminos, tanto de localización de la aplicación externa que ejecutará la búsqueda, 
como la localización del fichero temporal encargado de recibir los resultados de la consulta. Si 



bien la llamada al programa externo es simple, debemos poner atención en la organización de 
la información de los resultados, ya que para que SAPI pueda entenderlo y presentarlo de forma 
coherente al usuario, necesita una estructura de datos determinada. En esa estructura aparecerá 
informaci6n relacionada con el indicador de número de registros eacontrados, mensajes de 
diagnósticos en caso de fracaso en las búsquedas y sepaadores de registros presentados. Esta 
estructura es añadida por el propio sistema SAPI (véase ejemplo 4)- 

Pefault] 
HitCount=3 
Diagnostic=O 
Separator=##separator string - your choice## 
[Data] 
Record data for record number 1 
##separator string - your choice## 
Record data for record number 2 
##separator string - your choice## 
Record data for record number 3 

En caso de no optar por un tipo de búsqueda basado en m gestor externo, estaremos 
indicando al sistema que los accesos a las bb/dd se realizarán en modo nativo, es decir, utili- 
zaremos el motor de bfisqueda del propio CNíDR, nos referimos a un tipo de baqueda ISEARCH. 

ISEARCH, es un motor de búsqueda capaz de realizar recuperaciones por ranking de 
relevancia, en texto completo («full-text*) así como por operadores booleanos y en textos con 
etiquetadores de campos. 

Este modo de búsqueda requiere la especificaci6n de los parámetros «Type» y <<Location». 
El primero no es obligatorio declararlo, ya que se toma como valor por defecto, y el segundo 
deberá consignar el directorio en el que se alojen los índices (Iindex) de las bbfdd existentes. 

Opcionalmente, las bbldd gestionadas por ISEARCH pueden incluir un parámetro denomi- 
nado «FaielMaps». Con este parámetro las b-úsquedas realizadas por este gestor a tra~rés de un 
diente 239 se realizan de manera estandarizada. La normalización es exigida por parte de la 
norma 239.50, por lo que es necesario hacer saber al ISEARCH cuales son los elementos de 
la norma. Por defecto ISEARCH adopta el conjunto de atributos bib-1 de MSOIANSI 239.50, 
ahora bien, debemos tener presente que para la mayorla de los casos, los nombres y contenidos 
de los campos de las bbldd gestionadas por ISEARCH no responderán a las solicitudes de los 
clientes 239, ya que los campos nominados por el conjunto de atributos bib-1 no se corresponden 
con las especificaciones estructslrales de etiquetados de las campos de las distintas bb/dd que 
ISEARCH pueda gestionar. La solución viene dada por la configuración de un fichero donde 
se registren las equivalencias de los valores de los atributos de1 bib-1 con las mareas o 
delimitadores elegidos en los índices (liadex) creados por el sistema. La existencia de este fichero 
de equivalencias debe costar en la configuración del grupo de información de bbldd del sapi,ini 
(vease ejemplo 5). 
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EJEMPLO 5 

Imaginemos que la bbldd indexada es un documento Html: 

-=TXTLE>Documento 1 d I T L E >  
<Hl>La materia del documento</Nl> 
<BODY>Etc, etc, etc.</BODY> 

El fichero de equivalencias deberá tener la siguiente apariencia y lo nombraremos con 
extensión *.ini. Para este caso hemos decidido que recuperaremos por materias (bib-1/21) y que 
estas las localizaremos en las etiquetas de los encabezamientos de títulos (<hl>) 

[Default] 
bibl/2l=hl 

* Ahora lo haremos saber al SEARCH API: 

[Default] 
DBList=HTML 

EL SERVIDOR 239.50: «ZSERVER» 

Isite posibilita el acceso a sistemas de bbldd a través del protocolo de búsqueda y recupe- 
ración ANSUNSO 239.50. El responsable de este tipo de comunicación es la aplicación deno- 
minado zserver, el cual enlaza con el API de búsqueda del CNIDR, al objeto de llevar acabo 
esta tarea. 

Básicamente el servidor 239.50 está integrado por dos elementos: un fichero compilado, que 
es la verdadera aplicación que se encarga de establecer la comunicación a nivel de máquinas 
(zserver, se trata de un fichero binario), y un fichero de texto (ascii) donde se configurará las 
características y parámetros del servidor (zserver-ini). Ambos ficheros están situados en el mismo 
directono (/usr/local/bin). (Véase Fig. 2). 

Siguiendo la misma estructura de los ficheros anteriores del propio sistema Isite, el zserver.ini 
establece una serie de grupos de información que vienen identificado por un nombre entre 
corchetes y bajo él un conjunto de parámetros que definirán las funcionalidades específicas. 

El servidor cuenta con 8 parámetros fundamentales que reguIan aspectos relacionados con: 
los password de accesos (AccesLog), las identificaciones de las bbldd accesibles a través del 
zserver (DBList), los tamaños de paquetes de información trasmitida (DebugLevel), el número 
máximo permitido de conexiones coincidentes (MaxSession), la puerta TCP asignada para las 
comunicaciones (Port), la vinculación del servidor «zserver» con el interfaz de aplicación de 
protocolo de búsqueda «SAPI» (SAPI), la simultaneidad de procesos en ejecución del servidor 
(ServerType) y la configuración de los tiempos máximos de espera en las respuestas, (Timeout). 



De los anteriores parámetros habría que detenerse en algunos de ellos: concretamente en 
«DBList» para recordar que el conjmto de bb/dd que aparezcan referenciadas configurar& un 
subconjunto de las bb/dd que se registren en el fichero de configuracibn de SAPI (sapi-iní). De 
igual forma, es de interés tener presente la relaci6n existente entre «MaxSession>> y «ServerType>>, 
ya que el primero sólo sera efectivo una vez decidida la opción STANDALONE en «ServerType». 
Esto quiere decir que el sistema ofrece la posibilidad de ejecutar el servidor de manera única 
para cada sesión (INETD), siendo inefectivo el parámetro «MaxSession» para esta otra opción. 

También el parárnetro «SAPI», requiere una llamada de atención, ya que es el responsable 
de indicar la localización del fichero de configuración del SAPI al objeto de poder establecer 
el enlace de zserver con las bbfdd. No olvidemos que entre el servidor 239 y las bbfdd se 
encuentra SAPI. 

A continuación presentamos en la Tabla 1 los parámetros que intervienen en la confi,oración 
del zserver.ini, junto con la sintaxis y valores que adoptan por defecto: 

Pardmetyo Sintmbs Vabr por defecto 

AccessLog ............. 
DBList ................... 
DebugLeveI ........... 

......... MaxSessions 
Port ........................ 
SAPI ...................... 
ServerType ......,,,.. 
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INTEGRACPQN DEL 239.50 EN EL ENTORNO WEB: (GATEWAY HTTP/Z39.50>> 

Isite, contempla la posibilidad de establecer conexiones entre los protocolos http y 239.50. 
A través de algunas de sus utilidades se puede realizar sesiones completas en las que participe 
un servidor M y cualquier servidor 239 remoto. La interacción entre los dos protocolos se 
fundamenta en un gateway capaz de mantener la conexión, de forma permanente, entre un 
sistema que necesita un proceso de trasmisión de datos referenciados e identificados tanto en 
el destino como en el origen (239.50), y un sistema que prescinde de cualquier tipo de memoria 
de las acciones de los procesos que se van desarrollando (m). Esto quiere decir, que 
cualquier cliente web, desde su aplicación inicializará las sesiones de conexión con servidores 
S39, una sola vez, y seguiría interactuando con el servidor 239 de forma transparente, como si 
lo hiciera con un auténtico cliente 239, 

En la arquitectura del sistema (figura 3), se observa que el gateway queda constituido en 
una sola máquina y por Ia combinación de: el servidor WWW, procesos zgate (invocados desde 
una aplicación CGI) y las sesiones zcon (conexiones propias a servidores 239). De este modo, 
Un cliente WWW se conectaría al servidor http y enviaría un formulario html que contendría 
información relacionada con una nueva sesión 239 o con una ya existente. La petición del cliente 
invoca una aplicacion CGI (zgate), cuyo resultado podria producir bien una nueva sesión 239 
o bien continuar una sesión existente. En cualquiera de los casos, la petición del cliente es pasada 
al proceso zcon apropiado, el cual comenzará o continuará con la conexión del servidor 239 
remoto. El resultado de la petición al servidor 239 es enviado de vuelta al proceso zcon, el cual 
a su vez pasará al zgate que formateará el resultado convenientemente para que el cliente pueda 
ver el resultado de su petición. Llegado este momento, el proceso CGI zgate se cierra, pero la 



asociación del proceso zcon permanece, manteniendo la conexión abierta al servídor 239 hasta 
que exceda un tiempo en el que no se reciba entrada de informacion, es decir, e1 proceso zcon 
se cerrará una vez superado el «&me-out» preconfigurado en el sistema. 

Durante la instalación del sistema en un servidor http, los ficheros ejecutables zgate y zcon, 
proporcionados por el software Isite, deben ser situados en el directorio cgi-bin del senridor http. 
Por otra parte se deberá configurar la plantilla formulario html, que proporciona el sistema, a 
las necesidades propias del entorno local para más tarde situarla en el directorio raíz de docu- 
mentos (DocumentRoot) del servidor h0tp. Este será el formulario que inicialice el Gateway. 

El formulario html de inicialización del gateway estará constituido por una serie de grupos 
de datos referidos a cada uno de los servidores 239 que se deseen. En cada uno de los grupos 
de datos se describir& variables CGI, de las cuales la más importante para el proceso es la 
denominada «FORM-HOST-PORTa, ya que en ella se asignan los valores que indicar&: el 
formulario html de busqueda correspondiente al  servidor 239 elegido, la direccián del Host 
donde se encuentra el servídor 239 y la puerta del protocolo asignada al servidor 239 deseado. 

Por cada uno de los servidores Z39 descritos en el foimularío btml de iníciaiízación del 
gateway, será necesario la inclusión de un formdanet html de búsqueda apropiado a cada uno 
de los servidores 239 (también situados en el directorio DocumentRoot). Esto quiere decir que 
los formulario html de búsqueda no son generados automfiticamente, al objeto de poder adecuar 
cada uno de ellos a las funcionalidades y necesidades de los distintos servidores 239, las 
diferencias vendrán determinadas principalmente por Ias versiones de la noma 239.50, srsí como 
por el grado de restricciones impuesto por los servidores 239. 

A continuación describ'vernos (Tablas 3 y 4) todas las variables CGf que mínimamente y 
de forma obligatoria deben aparecer tanto en d f o d a r i o  html de inicialización del gateway 
como en el formulario html de búsqueda. 

Nombre de la variable CGI Vdor Descripción 

ACTION .......................... INIT Indica que de comienzo la acción del gateway 

..... FORM-HOST-PORT filename,host,port Indica el lugar y nombre del formulario htmI de bcis- 
(Valores separados queda correspondiente, la dirección fnternet del Host 
por coma) y la puerta de1 protoco10 del servidor remoto 239 

GROUPTD ....................... Groupname Un ídentifcador de grupo de usuarios para acceder a 
un servidor específico, en caso de no haberlo, el valor 
será anonymous 

USERID ........................ .,, Usemame Un identificador de usuario para acceder aI servidor 
239 especifico, en caso de no haberla, el valor será 
anonJrmous 

.................... PASSWORD Password La cIme de auten"icación tanto paralos grupos como 
para los usuarios, en caso de que tato GROUPID como 
USERII3 sean anonymous, el PASSWORD será una 
dirección de correo 
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No112br-e de lu variable C(;1 Vulor Descripción 

ACTION .......................... SEARCW Indica al gateway que comience la acción 

DBNANE ........................ Database-name El nombre de la Bdldd del servidor 239 

ESNAME ......................... element-set-name El nombre del conjunto resriltante como respuesta, 
por defecto es B (indica resumen) 

RECSYNTAX ................. record-syntax La sintaxis de registro. Por defecto es USMARC 
(1.2.840.10003.5.10) 

TERM-1 .,......................... queay-term Primer ténnino de búsqueda 

USE-1 ............................... field-to-serach Primer conjunto de atributos USO (use), es decir. el 
campo que se desea realizar la búsqueda. Por defecto 
es el conjunto de atributos bib-1 con un valor igual a 
1035, (buscar en cualquier parte) 

TERI\II-2 ........................... q~iery-tenn Segundo término de búsqueda (opcional) 

USE3 ............................... field-to-search Segundo atributo del conjunto 

BOOLEAN-OP ............... boolean-operator Si se ha introducido un segundo término, esta varia- 
ble se hará efectiva. Por defecto será AND, podrá 
optarse por AND y OR 

i'vEAXRECORDS ............. maximum-records Indica el máximo de número de registro presentados 
por páginas. Por defecto se presentan 10 

SESSION-ID ................... gateway-session-id Esta variable es insertada automáticamente dentro del 
formulario html de búsqueda por la aplicación zgate. 

Desde el punto de vista del usuario, el proceso se desarrollaría de la siguiente forma: 
comenzaría la sesión cargando el formulario html de ínicialización del gateway, En él, encon- 
traríamos la presentación de una lista de servidores 239 entre los que elegiríamos uno de ellos 
y tras la selección pulsa&tmos un botón para conectarnos con el servidor elegido. El formulario 
sería enviado al servidor http, el cual daría comienzo a la aplicación zgate del CGI que lanzaría 
un proceso zcon en busca de la conexión 239 con el servidor elegido. En caso de que la conexión 
fuese aceptada, el usuario recibiría el formulaio html de búsqueda correspondiente al servidor 
239 elegido para que a continuación se pueda comenzar con las búsquedas y recuperación de 
los registros del servidor remoto (véase Fig. 4). 

CONCLUSIONES 

A lo largo de nuestro análisis y descripción del sistema de información Isite, observamos 
que la potencialidad y eficacia de los objetivos propuestos por el CNIDR, deben ser considerados 
en los centros cuya misión sea la dif~~sión de la información. En este sentido, la utilización del 
sistema de información Isite LI otro con los mismos propósitos, conlleva tener presente las 
siguientes pi~ntualizacicnes. 

= La necesidad de evitar diferencias en lo relacionado con interfaces, incluso para aquellos 
casos donde la normalización de protocolos para el intercambio de datos se da por asumida. 



lo  Petición del formu1ario html 
de inicialización del gateway 

2." Envío del fonnufario html de 
inícialización del gateway al 
cliente WWW 

3." Envio del formulario de 
inicialíización al  gateway con 
la elección del servidor 239 
deseado 

4." Lanza la conexión al servidor 
239 solicitado 

5." Acepta la conexión y envía la 
respuesta afirmativa al 
gateway 

6." Envía el formulario html de 
búsqueda a1 cliente 

7." Comienza la sesión 239.50 
propiamente dicha 

El requerimiento, por parte de los desarro11adores de sistemas de gestión bibliotecaria, al 
considerar en mayor medida las actuales tendencias en comunicaciones entre distintos sistemas 
bibliotecarios, al objeto de dar la misma importancia al cumplimiento y soporte de los estándares 
de comunicaciones que a cualquier otro módulo funcional del sistema. 

* La obtención de una mayor extensibilidad en el uso de los catAlogos «on he>> de las 
bibliotecas, ya que son ofrecidos por medio de un sistema much~ más popular, tutorial y 
transparente. 

GAMIEL, Kevin: «The Isite Information System: Version 1-04.>, 1996, en: http:vinca.cnidr.orglguide.htm 
NASSAR, Nassib. I~CNIDR Isearch», 1996, en: h~:vinca.cnidr.orgilSerch.htnz 
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1. LNTRODUGCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL ESTZTDIO 

Este estudio pretende presentar cuál es el estado actual de servicios y fuentes de información 
disponibles en Intemet, útiles para la actividad fundamental de un centro de documentación o 
biblioteca cualquiera. 

Conectamos a Internet no es solamente navegar aleatoriamente por la información. Al 
menos, nosotros, los profesionales de la información, debemos estar preparados para: 

* Conocer qué servicios o aplicaciones de inteniet podemos usar según nuestras necesida- 
des: e-maiI, Archie, WAIS, WWW (Web), servidor de FTP, telnet, etc. 

Conocer cuáles son las fuentes de informacidn que nos interesan en htemett. 
Saber buscar y recuperar la información. - Determinar qué servicios podemos ofrecer a los usuaios, a través de Xntemet: consultas 

a nuestros catálogos, bases de datos, boletines bibliográficos, etc. 
En este estudio nos hemos centrado en el análisis de las fuentes de infomaci6n accesibles 

en Internet, para ello hemos consultado diferentes servidores Web y los hemos agrupada según 
su orientación principal: Distribuidrtres, Editodales y Libreriits, Fgentes fnYErtitucionales, Biblio- 
tecas y Centros de Documerztnciún, Distribuidores de bases íle datos y sewicios de irforrnaciórz 
electrúnica, Asociaciones profesionales y empresas, Publicaciortes electrónicas y medios de 
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comunicación, Motores de búsqued~z y directorios de recursos, siendo conscientes de que algunos 
de ellos podrían estar dentro de varios epígrafes. 

Por otro lado, no hemos pretendido realizar un catálogo exhaustivo de recursos de infor- 
mación sino una selección de los puntos más representativos de Internet para nuestro sector. Un 
catalogo exhaustivo actualizado es muy difícil de elaborar pues el crecimiento de la red es 
enorme. 

Aunque Internet es una red mundial hemos intentado centrarnos en experiencias 
culturalmente próximas a nuestro contexto, razón por la cual hemos seleccionado muchos ser- 
vidores españoles, 

El objetivo es que la información recogida en este estudio puede motivar a muchos servicios 
a aprovechar mejor los recursos disponibles y a mejorar los que puede ofrecer. 

2. FUENTES DE INFO CIÓN EN INTERNET 

Ofrecemos algunas de las tendencias observadas hasta el momento. 

2.1. DISTRIBUIDORES, EDITORIALES Y LLBRERÍAS 

Poco a poco se va notando la presencia de este tipo de servicios en Internet, aprovechando 
la facilidad de actualización de sus catálogos y la disminución en los costes de edición y 
distribución tradicionales. Internet se convierte de esta forma en un espacio en el que todos 
pueden darse a conocer, independientemente del tamaño y su nivel de especialización. Podemos 
decir que algunos se limitan a estar en Internet (información estática) mientras que otros ser- 
vidores ofrecen servicios más interactivos (peticiones, consultas, suscripciones, información). 

Son bastantes los servidores que sólo ofrecen una relación y descripción de sus fondos o 
catálogos (título, autor, páginas, precio, ISBN) y su dirección comercial. No obstante, podemos 
encontrar algunos que proporcionan información más exhaustiva y permiten navegar por la 
información (a partir de un título llegamos a su autor, de éste a otras obras, etc.). Muy pocos 
permiten interrogar directamente sus bases de datos. Son pocas las editoriales que permiten hacer 
pedidos directamente desde Internet, y que ofrecen un servicio personalizado de información. 

Algunos ejemplos ilustrativos de estas tendencias, en España, son: 
Interbook: Es una librería especializada, electrónica y multimedia, que tiene en su estable- 

cimiento de 8 puntos de consulta para que el usuario pueda consultar las bases de datos propias, 
y hacer los pedidos. Desde estos puntos se permite además el acceso a Internet. Por otro lado 
está presente en Internet, a través de un servidor en el que se proporcionan múltiples servicios: 
Consulta a boletines oficiales, oferta de empleo y oposiciones, consulta a sus catálogos y 
realización de pedidos. También ofrece a sus usuarios el acceso al motor de búsqueda Elcano. 
Es uno de los servicios más innovadores en este sector, que amplia el concepto tradicional de 
librería. (www.disbumad. es) 

Díaz de Santos: Su presencia en web se limita a una breve página desde la que da acceso 
vía telnet a su catálogo bibliográfico. Permite que sus clientes puedan consultar el estado de sus 
pedidos. (w~~w.diazde,santos. es) 



Sirio: ES un claro ejemplo de la oporhinidad que supone internet para las pequeñas edito- 
riales, para tener un punto de comunicación estable, Ofrece su catálogo comercial. (wwnsvrzet.es/ 
accfdenzpresas/edsirio. html) 

Mundi-prensa: Anunciada como telelibrería, ofrece una gama de servicios variada: Con- 
sulta a la base de datos propia. con mas de 100.000 referencias, posibilidad de adquisición vía 
correo electrónico, solicitudes de información. También canaliza el servicio de Agencia Inter- 
nacional de Suscripciones (solicitud de listados por materias, presupuestos, bíisqueda temática 
de revistas) Además, ofrece a sus clientes, un servicio de información personalizado, Es un 
servicio bastante interactivo y dinámico. (http://mv)/ti. hai.eshr~.tprensd) 

Anaya: En España es una fuente importante de información, ya que aglutina 21 editoriales, 
Es un servidor muy elaborado, que ofrece una descripción detallada de sus publicaciones, con 
multiples enlaces para ampliar información sobre autores, temas, otras co1ecciones. Dedica un 
espacio a productos interactivos, educativos y lúdicos, y a un catálogo sobre informática. Como 
novedad permite consultar interactivamente el Diccionario Anaya de la Lengua. 

Por Último, la principal fuente de información sobre el.mercado editorial es la base de datos 
del ISBN, accesible a través de los PICs del Ministerio de Cultura (www.mcu.es), Esta base de 
datos incluye más de 650,000 documentos incluyendo todos los libros editados en España desde 
el año 1.966. Permite interrogar la base de datos a través de un formulario. También se encuentra 
disponible el Censo de Editoriales (EDIT), base de datos compuesta por más de 6.724 refe- 
rencias que incluyen las editoriales españolas y las más significativas hispanoamerícanas. 

Utilizando los servicios que nos ofrecen podemos agilizar y simplificar el proceso de 
adquisición y selección documental ya que permite disponer de información actualizada y de 
forma inmediata y directa. 

La administración pública y los organismos oficiales son una fuente de uIfomación muy 
utilizada en casi todos los sectores de actividad y, a veces, de difícil acceso. Poco a poco la 
mayoría de las administraciones empiezan a tener presencia en Internet. Actualmente ya existen 
algunos pioneros, que ofrecen información institucional (estructura, direcciones, teléfonos), así 
como servicios asociados (Información al ciudadano, Centros de Documentación, loformación 
turística, comunicados de prensa, información especializada, ayudas y subvenciones, estadísticas, 
campañas de difusión de información, publicaciones, boletines oficiales). 

Podemos clasificar estas fuentes de información en varios tipos: 

Administracion General del Estado: La mayoría de los ministerios tienen aigún servicio 
de información accesible a través de Internet. Unos están más desarrollados que otros. Algunos 
simplemente se refieren a una actividad concreta de las muchas que realiza el ministerio. 

Tienen especial relevancia para el mundo bibliotecario los servidores del Ministerio de 
Cnltura (www.mcu.es), con sus Puntos de Infonnaeión Cultural, la Biblioteca Nacional y las 
Bibliotecas Públicas del Estado. Tambipn son buenas fuentes de información otros servidores 
como el de la Comisión Intenninisterial de Ciencia y Tecnología (www.cicyt.es), con informa- 
ción actualizada sobre los planes I+D, proyectos de investigación, etc, Por último comentar dos 
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servidores que sirven como fuente de información general. sobre la actividad informativa de la 
administración pública: La Ventana-Moncloa (www-la-moncloa.es), servidor institucional de la 
Presidencia del Gobierno, y el servidor del MAP (www.map.es), fuentes de información no sólo 
de la administración central, sino también del resto de administraciones. 

Administración autonómica: En este sector hay en marcha algunos proyectos ambiciosos 
de información regional. Especialmente los de: Galicia lwww.iaga.comlvieiros), Cataluña 
(www.gencat.es:s), Valencia (www.gva.es), Baleares (www.biteI.es/govem.online). 

Estos servidores pretenden ser un foro de comunicación, accesible desde todo el mundo, y 
dinamizar el panorama de información electrónica de su comunidad. Son, además una importante 
%ente de información sobre publicaciones, boletines oficiales, guías. 

Administración local: Algunos ayuntamientos y diputaciones tienen servidores 
institucionales, con servicios de información de los más variado. Sirvan como ejemplo los de 
las grandes ciudades: Madrid (www.munimadrid.es). Barcelona (www.bcn.es) Zaragoza 
(web.rci.es/randomlazar) o Bilbao (www.bm30.e~). 

Organismos autónomos y otras instituciones. Estos organismos son importantísimos 
centros de información especialízada, e importantes productores de información. 

Como ejemplos podemos citar el Instituto Nacional de Estadística (www.ines.es) el IMPI, 
que ofrece acceso a sus bases de datos de empresas, concursos, ayudas, catálogos de publica- 
ciones (www.impi.es). También los organismos relacionados con la investigación y el desarrollo, 
tales como FUNDESCO, que ofrece acceso a las bases de datos de publicaciones y a su centro 
de documentación (www.fundesco.es), el CSIC (www.csic.es), que además del acceso a su 
catálogo colectivo CZRBIC, ofrece información general sobre otros servicios. También tienen 
presencia en Internet otras instituciones como la Fundació Catalana per a la Recerca 
(www.cinet.fcr.es), Cámaras de Comercio, la Bolsa, etc. 

Organismos internacionales: En este punto los servicios más interesantes para nuestro 
entorno son los de la comunidad europea. Existen muchos semidores de instituciones y progra- 
mas europeos, los cuales a veces son difíciles de identificar con precisión. Una buena selección 
de éstos es la que hace el MAP: EUROPA: Instituciones, Políticas y Objetivos de la Unión 
Europea (http://wwwdcec.luj. EUR-OP: Oficina de Publicaciones Oficiales (http:/hw.ce:ec. lderzí 
comm/npoce/we14.htmI). EUROSTAT Oficina Estadística (http://www.echo.lu) I'M EUROPE: 
Iniciativas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Acceso a servicios de ECHO 
(European Commissisn Host Organisation) (http://ww echo-Eu). ISPO: Propuestas para desarro- 
llar la Sociedad de la Información. Acción IDA (http://www.ispo.cece.be). CORDIS: Actividades 
de I+D (http://w.cordis.lu). CONCORD: Programa de Aplicaciones Telemáticas (http:// 
w~~v,concord.dcbru.be) Representación de la Comisión Europea en España (http://www.ují.es/ 
euroinfo) . 

La información actualizada sobre programas europeos es generalmente trabajosa de conse- 
guir, y actualmente utilizando Internet es bastante más fácil acceder a la documentación y obtener 
direcciones de contacto. 

Poco a poco la presencia en Internet deberá ser más sistemática, siendo éste un canal de 
información estable y dinámico, donde obtener la información básica de las administraciones 
públicas, así como otros servicios de información más avanzados. Es importante destacar que 



muchas veces los centros de docmentación de las instituciones son los principales suministm- 
dores de información para sus webs institucionales. 

2.3. BIBI~IOTECM Y CE~TROS DE DOCUMENTACI~)?~ 
En principio se pusieron accesibles vía telnet los catálogos opac. Actualmente hay dos 

tendencias: interfaz web para los catálogos -se está produciendo una paulatina Emplantación 
de interfaces web, que soportan el protocolo 239.50, para recuperación de información y trans- 
misión de registros con formato, que es la base de sistemas de interrogación a múltiples catálogos 
de bibliotecas simultáneamente; y extensián de los servicios bibliotecarios aprovechando más 
posibilidades de la red: distribución de boletines de información, consultas, información general, 
documentos específicos, etc. En España los pioneros han sido las bibliotecas universitarias, 
integradas en la Red Iris. 

Sin pretender hacer un listado detallado destacaremos algunos proyectos bibliotecarios 
interesantes: 

El Ministerio de Cultura fíItp://w*w.tv.mcu.es) ofrece acceso a la Biblioteca Nacional, a los 
Puntos de Información Cultural y a las Bibliotecas PíEblicas del Estado. 

Biblioteca Nacional (.lvwwbn.esj. Además de información sobre la biblioteca: directorio, 
servicios, catálogos, permite consultar vía Telnet su Catálogo Bibliográfico. Son tarnbikn muy 
Utiles los enlaces a otros recursos de interés bibliotecario (Biblioteca Virtual de1 CERN, Catálogo 
de Bibliotecas que tienen implementada la noma 239.50, Lista de OPAC y gophers bibliote- 
carios del mundo, Acceso al intehce WWW de bibliotecas de Hytelnet, Acceso a la Lista de 
bibliotecas con servidores WWW, etc). 

PIC (htpr//wwwmcu.es/pic/Spainfhome.htlnIj. El programa Puntos de Información Cultural 
(PIC) está orientado a la producción y distribución de Bases de Datos de contenido cultural. El 
numero total de bases de datos en explotación es de 27, de b s  que, hasta la fecha, hay S que 
están accesibles a través de Internet: 

Censo de Archivos Iberoamericano (CARC), Descripción de Fuentes Documentales de 
Archivos (CIDA), Cinematografía (CINE), Gastronomía (GAST), Concursos y Certámenes 
Culturales (CECU)., Agenda Cultural: enero /junio 1996, Y las bases de datos Bibliograficas: 
ISBN, Bibliografía sobre Archivos (BARC), Censo de Editoriales (EDIT). 

Bibliotecas Públicas del Estado (ht@:/hvww.~ncu.es/bp/bpe.htm1!j, Un buen ejemplo de 
servidor, que proporciona un directorio general de todas las bibliotecas públicas del estado y 
ofrece acceso a los catálogos Web de las BPE, por Comunidad Autónoma o por Localidad, 
permitiendo visualizar los documentos recuperados en formato ISBD y MARC. 

Bibliotecas del CSlC (Consejo Superior de Investigaciones Cientr'ficas) (http:// 
ww.csic.es/cbic/cbic.hi~n~. Este servidor supone una experiencia interesante, pues adem5s de 
ofrecer un directorio e información sobre las 90 bibliotecas de la red y sobre proyectos en los 
que participa, ofrece en Internet la consulta via Telnet o Web a uno de los mayores catálogos 
colectivos automatizados del país, CIRBIC. Al igual que otros servidores, ofrece enlaces sobre 
recursos relacionados con las bibliotecas: catFlogos, bibliografías y publicaciones. Este servidor 
dispone de un interfaz de consulta a catálogos bastante completo, 

Instituto Cervantes (ww~cen>antes.es). Es un ejemplo de servidor que aglutína recursos 
informativos localizados fuera de nuestro país. Encontraos un directorio de las bibliotecas de 
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sus centros, localizados en cuatro continentes. Hasta ahora, sólo se puede consultar información 
ofrecida por la biblioteca de Nueva 'Ebrk, que da información sobre sus características y permite 
la consulta a los catálogos de libros, publicaciones periódicas y su catálogo de videos. 

WWW de les Biblioteques UPC (http://www upc.es) 
Un ejemplo de servidor que aglutina recursos de interés y direcciones de servidores con 

contenido afín con el área temgtica hacia el que está orientado. 
OCLC (ht~:/ /ww,oclccorgj ,  Online Computer Library Center, es un servidor interesante 

pues constituye la mayor red infomatizada de bibliotecas del mundo, en la que participan más 
de 18.000 bibliotecas, con más de 31.000.000 millones de registros. 

BRITISH LIBRARY (htlp://wtvw.bl.ukj. Dispone de un Servidor de Información Online, 
llamado Pórtico, a través del cual ofrece dos servicios: un servicio gopher y un servicio WWW. 
Proporciona información sobre los catálogos y bases de datos de la British Library, así como 
links o enlaces de otras direcciones WWW, de interés para el personal y usuarios de la Biblioteca. 

PROYECTO EARL Connecting Public Libraries to the Network (http:// 
www.earl.org.uk). Red de bibliotecas públicas a través de Intemet. Pretende rnaximizar et uso 
y acceso a recursos bibliotecarios. 

Bibliotecas Nacionales de Europa (GABRIEL) (GAteway and BRldge to Europe's national 
Libraries). Es el servidor WWVV de las Bibliotecas Nacionales Europeas. Su finalidad es pro- 
porcionar a la bibliotecas nacionales un único punto de acceso para recuperar información sobre 
sus funciones, servicios y colecciones Ofrece un servicio de consulta interesante, ya que permite 
la búsqueda de páginas en todos los servidores WWW accesibles a través de Gabriel. 

Son interesantes los enlaces a servicios mantenidos por las Bibliotecas Nacionales Europeas 
y a una selección de otros servicios de interés: Online Public Access Catalogues, Bibliografías 
Nacionales, National Union Catalogues, Servidores World Wide Web y Gopher. (http://www. bl.uM 
gabriel/en/weZcome. html) 

La mayoría de estos servidores se limitan a ofrecer información sobre sus servicios y fondos, 
permitiendo consultas a sus catálogos y, aunque son de gran interés para el usuario se constata 
la ausencia de servicios más interactivos y avanzados tales como los de préstamo, DSI. 

Algunas bibliotecas ofrecen entradas a otros servidores Intemet relacionados con la materia 
de la biblioteca con lo cual se consigue una mayor dinamización de la información. 

La tradicional consuIta a bases de datos on-line mediante distribuidores también tiene cabida 
en Intemet. Los principales distribuidores ofrecen así parte de sus servicios, o bien información 
sobre como acceder a ellos. 

En el servidor de DOC 6, se encuentra una descripción de algunos de estos distribuidores: 
Internet Service es el servicio creado por SilverPlatter Information para la consulta de sus 

principales bases de datos a través de Intemet. El servicio permite tanto el acceso a través de 
Internet al servidor de SilverPlatter en USA, como la distribución de información electrónica 
almacenada en un servidor local, a través de redes institucionales, regionales y nacionales. 

FirstSearch es el servicio de OCLC que pone al alcance del usuario final el acceso a bases 
de datos en línea, con fines de consulta y obtención del documento original, mediante Intemet 



o Iberpac. En estos momentos, FirstSearch cuenta con casi 70 bases de datos disponibles para 
la consulta. OCLC ha formado una alianza con algunas agencias de obtención de documentos 
-British Library Document Supply Center, UMI, ISI, EBSCOdoc, etc.- que pueden propor- 
cionar el texto completo de los documentos de más de la mitad de las bases de datos. El sistema 
posibilita la eleccion, del proveedor y de la forma de envío. (http://wtvnroclc.orgj 

EL VILLAGE es un servicio de Ei Europe Engineenng Infarmation Inc, que permite e1 
acceso vía Intemet a un gran volumen de información dirigida a los profesionales del sector de 
la ingeniería. Información técnica: Catiílogos de productos, normas, patentes, novedades sobre 
temas industriales, etc. 

Canbridge Scientific Abstracts, ofrece acceso a varias bases de datos, a travks del Enternet 
Database Service. Algunas de estas bases de datos están disponibles también en papel, CD-Rom 
y cinta magnética. La mayoría de ellas cubren las áreas de biotecnología, bioingeniería y biología 
molecular; ciencias acuáticas y oceanografía; fisiología; medio ambiente y polución; microbio- 
logía; neurología; SIDA y cáncer; toxicología y zoología. También Environmental RouteIüet, 
que permite el acceso a una gran variedad de recursos de .informaci6n sobre medio ambiente 
disponibles en Intemet. 

Un importante distribuidor de información no comercial es ECHO (ww-echo. h). Ofrece 
acceso gratuito a más de 20 bases de datos en línea en todas las lenguas de la Unión Europea. 
Ofrece información sobre proyectos de investigación y desarrollo. 

Los servicios de información on line ofrecen múltiples servicios a sus usuarios permitiendo, 
la mayoría, el acceso a Intemet. Describiremos algunos de los más representativos: 

GOYA (http://www.goya.es) presta una gama de servicios Intemet específicamente diseña- 
dos para el mercado empresarial. Ofrece en exclusiva para España los servicios de la red EUnet. 

Ofrece los siguientes servicios: Servicios de Conexión a Internet (mensajería, servicios 
WWW, transferencia de ficheros, boletines de noticias, etc.), Consultoría especializada en tec- 
nología Internet, Servicios de hospedaje telemático (facilities management). 

Krdght-Ridder Information Web Site (htl'p://ww.diaEog.com] 

Importante fuente de infonnación utilizada por las empresas, desde al ámbito de la inves- 
tigación y por las asociaciones científicas. Ofrece infonnación sobre la compañia, sus productos 
y servicios y su elección de información. 

Entre sus servicios destacamos los de DIALOG y DataStar, que propordonan acceso a más 
de 600 bases de datos online. 

Dialog: proporciona acceso a unas 450 bases de datos onIine y más de 45 titulos en CD- 
Rom. Ofrece su servicio vía Telnet si se es suscriptor, para ello es necesario efectuar la conexión 
e introducir el número de usuario y la palabra clave. Existe un servicia DiaIogk ASAF(ShlC), 
sistema de suministro de documentos vía fax. 

Datastar es un servicio online europeo que proporciona acceso a mas de 350 bases de datos 
de amplia cobertura. 

COMPUSERVE (httpr/www.compusewe.comj 

Este tradicional servicio online también ofrece acceso completo a Intemet y sus propios 
servicios de información. 
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Estos servidores son de gran interés para el profesional de la infamación y documentación 
pues, previa suscripción, permiten el acceso a información especializada así como a todos los 
servicios Internet (correo, news o noticias, ftp, telnet, web, gopher, WAIS, etc) 

Las asociaciones profesionales son una fuente de información importante para los profesio- 
nales ya que proporcionan información de difusión limitada y frecuentemente con carácter 
efímero: cursos, jornadas. En España aún no hay presencia de las Asociaciones Profesionales 
en Internet. 

Destacaremos algunas de las más conocidas en el ambito internacional: 
PLA - The International Federation of Library Associations (http://1ww.n1c-bnc.ca/ifla) 

Encuentra en Internet el medio adecuado para cumplir sus objetivos tales como foro de inter- 
cambio de ideas y promover la cooperación internacional. Fuente de información actudiiada 
sobre la asociación (estructura, miembros), publicaciones, conferencias, programas (ALP, UAP, 
UBCINI) y publicaciones generadas por estos programas así como sobre servicios de información 
electrónica. 

The Library Association (http://ww. fddgroup.~. uMa. htm). Importante fuente de informa- 
ción: novedades, LA en Internet, publicaciones, eventos (cursos, reuniones, conferencias), miem- 
bros, estructura. Son muy útiles los enlaces a otras organizaciones relacionadas: The British 
Council, BUBL Information Service, Centre for Information Quality Management (http:// 
ww$dgroup.co.uWCiqm.htm), Proyecto E&, IFLA. 

IIS - The Institute of Information Scientists (?zttp://wwwidc.~.gla~ac.uWIIS)). The institute 
of Information Scientists es una asociación profesional para la gente implicada en la creación, 
recuperación, organización y difusión de la información. Da información sobre la asociación. 

ASLIB (http://wtvn?aslib.co,~aslib) Association for Information Management Promueve 
una mejor gestión de los recursos de información. Informa sobre sus proyectos, mercado de 
información en Intemet Managing Information. 

Las empresas españolas, orientadas al mundo documental o bibliotecario, tienen poca pre- 
sencia en el mundo Internet, señalamos la presencia de alguna como DOC6, con un carácter, 
por ahora, más informativo y publicitario, que de servicio. Anuncia sobre todo las bases de datos 
que distribuye. 

DOC6 (http://wwuiDOC6.es). Empresa dedicada a la consultoría y asesoría en materia de 
información. Representa a OCLC en España. Ofrece la siguiente información: memoria de 
actividades, catálogo de productos y servicios: información divulgativa, catálogo de bases de 
datos. 

Otra fuente importante de información especializada sobre nuestra materia son los servidores 
de escuelas y facultades de biblioteconomía y documentación que, aparte de otras infomaciones, 
ofrecen información sobre conferencias, cursos, congresos, planes de estudios y recogen recursos 
relacionados con nuestra materia. Destacaremos: 

Universidad de Granada (http://www.ugr.es/txbleslcongresos.h~. Ofrece información 
sobre Congresos en la Universidad de Granada, Congresos Conferencias a nivel nacional. 
(Mantenido por el CICA -Centro Informático Científico de Andalucía-). Congresos pendien- 



tes de celebración y ya celebrados. Encontramos también información sobre convocatorias de 
becas, cursos, etc 

Universidad de Granada-Web Facultad de Biblroteconomía y Documentación (http:/2' 
ugv.es/-felix) (http://dalila.ugr.es/%7Ejgijonl). Un servidor importante. Recoge servidores de 
bibliotecas españolas (acceso a las páginas Web y Gopher que las bibliotecas españolas han 
puesto en Internet), servidores de Bibliotecas universitarias en el resto del mundo (acceso a las 
páginas Web y Gopher que las bibiiotecas universitarias fuerrde España han puesto en Internet), 
Recursos bibliograficos, incluyendo el acceso a catálogos de bibliotecas, Bibliotecas Nacional6s, 
Revistas electrónicas relacionadas con las bibliotecas y el tratamiento de la información en 
general, Buscadores, Proyectos: Selección de documentos accesibles en la red con hfomación 
sobre proyectos de interés en el campo de las bibliotecas, Estadísticas, CODIBUCE: Conferencia 
de directores de bibliotecas universitarias españolas. 

Encontramos también información sobre la Facultad de Biblioteconomía y Documentacibn: 
Rtulaciones y planes de estudio, Departamentos y profesorado, Alumnos, Proyectos así como 
sobre estudios de Biblioteconomía y Documentación en el- mundo. 

Universidad de Earemadura-Web de la Facultad de Biblioteconomía y Documentacicín 
(http://www.unex.es). Este servidor es también una fuente importante de infomaciún sobre 
recursos en materia de información y documentación: servidor WWW de la Universidad de 
Extremadura, servidores VVWW sobre España, buscadores de recursos informativos en intemet, 
recursos sobre información y documentación, organizaciones relacionadas con información y 
documentación, medios de comunicación españoles. 

También es consultable la información sobre V Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada (programa provisional, actividades paralelas, inscripciones, cuotas de inscripcion, 
FESABID). 

2.6. PUBLICACIONES PERI~ICAS ELECTRÓNICAS Y MEDIOS DE COML~NICACIÓN 

Prensa electrónica 

Es una de las 6reas de actividad con mayor desarrollo en Internet. Actualmente se pabEcan 
más de 800 diarios electrónicos, En España son bastantes los diarios que ofrecen una edición 
en Internet, por lo que éstos suponen una importante fuente de informaci6n actualizada y, en 
muchos casos, especializada: deportes, economía. Además, algunos permiten acceder a servicios 
retrospectivos be hemeroteca. Ya hay servidores especializados en hacer un vaciado de los 
medios de comunicación y proporcionar al usuario un servicio de infamación en base a un perfil 
de búsqueda. De esta forma el usuario recibe información actualizada sobre un tema de interés. 

En España, se6alaremos: 

Diaria El País (http:f/ww~elpais.es) 

Ha puesto en marcha su edición electrónica coincidiendo con su 20 aniversario. Permite 
acceder a las noticias del &a. Permite la consulta de los números correspondientes a los siete 
días previos. Ofrece un buen servicio de ayuda. Tiene un buzón de sugerencias y otro de cartas 
a disposición del lector. 
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M C  (hrttp://u-ww.abc. es) 
Permite consultar el ejemplar del día y los ejemplares de los diez últimos días. 
Uno de los aspectos más destacables es que permite hacer búsquedas retrospectivas por 

palabras clave combinando con otros campos tales como fecha del ejemplar, secciones. Tras la 
búsqueda ofrece la siguiente información: Título y autor del artículo (fecha y sección de publi- 
cación) y breve resumen. Además, permite ver el texto completo. 

Importante: Clasifica el resultado por la búsqueda por orden de mayor a menor similitud 
del contenido con el término de búsqueda. 

L'AVUI (http://avui. datalab. es) 
Permite consultar el ejemplar del día por secciones. 
Es importante su servicio de hemeroteca de los ejemplares correspondientes a 1996, aunque 

sólo permite seleccionar por fecha de publicación. 
EL MUNDO (htll,://www.el-mund0.e~) 
Solamente ofrece un resumen de las novedades del día. 
Permite consultar el suplemento de economía con una de las más grandes bases de datos 

de empleo en castellano y el suplemento campus. En esie caso ofrece, además, un servicio de 
hemeroteca de los números anteriores, consultable por fecha. 

Dispone de formularios electrónicos para efectuar suscripciones y enviar cartas al director. 
GACETA DE LOS NEGOCIOS (hnp://negocios.coPn) 
Uno de los diaríos sobre información económica en español, que ya están presentes en 

Internet. Ofrece sólo información del ejemplar del día. 
Los d i o s  descritos anteriormente ofrecen sus servicios de forma gratuita, hasta la fecha, 

aunque ya hay algunos que exigen un registro y suscripción, es el caso de The New York Times 
(http:/hww.nytimes.com). 

Revistas electrónicas 

Son innumerables las revistas electrónicas consultables en Internet, y generadas en los más 
diversos ámbitos y temáticas. Son una importante fuente de información, permitiendo obtener 
información constantemente actualizada. Podemos distinguir tres tendencias con respecto a las 
revistas electrónicas disponibles en Internet: 
- Revistas que se editan originariamente en papel y que ofrecen una edición en Internet. 
- Revistas que se han editado expresamente en Internet, sin tener ningún referente previo. 
- Revistas que se editan para difundir por correo electrónico. 
Al igual que en periodismo comienzan a aparecer servidores especializados en ofrecer 

servicios a medida para el usuario. 
Al ser tantas las revistas en Internet, señalaremos tres direcciones en las que poder locaíizar 

revistas de todo el mundo y sobre diversa temática: 
The WWW Virtual Library (www.edcrc.codejoumal). Servidor que recoge revistas elec- 

trónicas en diferentes formatos (html, txt, adobePDF), clasificadas tipológicamente y por ma- 
terias. 

Biblioteca telemática (www.liberLiber,it). Permite- acceder al texto completo de libros, 
principalmente obras clásicas y algunos ensayos. 



UnCover (~ttp://~w~.cnrZ~~rg~~n~~trer/v~t~home.htrnl~ 
UnCover es un servicio online de suministro de arh'culos de publicaciones peribdicas y 

servicio de alerta, 

Por ultimo tratamos las herramientas generales para buscar y localizar recursos documen- 
tales en Internet. Son un recurso que el documentalista debe manejar con .soltura, para poder 
actualizar la información que dispone sobre nuevos s~rvicios de información, así como para 
descubrir fuentes de información. 

Estas herramientas pueden ser de muchos tipos. Puede bastar para nuestros objetivos dis- 
tinguir entre: 

Directorios de recursos: Servidores de infamación sobre nombres de correo electrónico, 
páginas amarillas, directorios de empresas, directorios geográficos, etc. 

* Clasificaciones temáticas: Presentan nodos de información agrupados temáticamente y, 
a veces, permiten realizar búsquedas en los epígrafes de la clasificación. 

Motores docauuentales: Permiten realizar busquedas documentales en los documentos de 
la red. Son potentes programas de indización automática y que aplican tecnicas de recuperación 
avanzadas. 

Analizar los motores de búsquedas internacionales sería interesante, pero ocupanana varias 
veces esta comunicación y un estudio mucho más detallado. Analizaremos cual es el estado de 
estas herramientas en el entorno de habla hispana. 

No existe por el momento ningún sistema del último tipo, motores documentales, mientras 
que si se encuentran de los dos primeros: 

Directorios de recursos: 
Aparte de los directorios especíaiizados (tales como el de administraciones ptiblicas del 

MAP), el más conocido es el directorio DONDE, el antiguo Mapa EspafioI de Recursos 
Internet (d0nde.uji.e~) que mantiene la Universidad Jaíme I de Castellón. Presenta la informa- 
cióa agrupada por comunidades aut6nomas, y por tipo de recurso Web, PTP, Gopher, X.500) 
en un mapa en constante crecimiento. También permite buscar en el título de los recursos y en 
las descripciones de estos. 

Clasificaciones temáticas: 
Estas clasificaciones han tenido prioridad en el entorno hispanoparlante frente a los 

buscadores en texto completo, siguiendo la línea del popular Yaboo. 
OLÉ: El primer buscador de pgginas web en español. Diseñado y mantenido por la Fun- 

dación Catalana per la Recerca, consigue una media diaria de consultas de 25.000. Tiene la 
estructura clásica: Clasificación pQr temas {Arte; Ciencias; Ciencias sociales; Cul'&ra; Depor- 
tes; Economia y negocios; Educacibn; Gobiernos; H1~~1~~1fiidades; imagen y sonido; Inferízet; 
Ocio; Publicaciones y pep.kodiirmo: Salud y medicina; Turismo), Registro de nuevos recursos y 
búsqueda por palabras (No muy elaborada). En funcionaniento desde enero del 96. (tiiu~%v.o$e.es) 

OZU: Buscador dependiente de Yahoa, pero limitado al entorna hispano, gwtionado por 
Admazing hc.  Aparte de la clasificación de materias con dos niveles de entrada en la pantalla 
principal (Los ordenadores y el Internet; Orgsinlsmos y Entidades públicas; ZtducaciGn y ciencia; 
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Ocio y cultura; Comercio y finanzas; Medios de comunicación; Hostelería y turismo), y añadir 
registros, pennite buscar por el titulo, la U '  la descripción o por todo a la vez. También incluye 
una selección de lo mejor (según criterios de la organización en cuwto a presentación, contenido 
y novedad). (www.ozu. com) 

FANTASTICO: Directorio temático de buena presentación, con las opciones comunes, con 
dos niveles de entrada en la pantalla principal. (Arte; Ciencia; Ciencias sociales; Computadoras 
y la Internet; Eduación; Entretenimiento; Gobierno; Negocios y economía; Noticias; Aecrea- 
ción; Referencia; Regional; Salud; Sociedad y cultura) En funcionamiento desde abril del 96 
(www$antastico.com) 

MIBI: Curioso índice producido por la Universidad de Oviedo, Recoge recursos web de 
calidad, no sólo del ámbito español, sino también en otros idiomas, aunque la entradas y las 
descripciones se hagan en español. Muy útil por la calidad de la selección de información 
internacional que hace. De aspecto muy gráfico, contiene un gran número de categorías prin- 
cipales (Arte y cultura; Museos; Historia y humanidades; Bibliotecas; Legislación nacional; 
Universidades; Economía y comercio; Ingeniería e industria; Organismos oficiales; Investiga- 
ción y desarrollo; Tecnología y multimedia; Infomática y telecomunicaciones; Información 
sobre Internet; Ciencia; Medicina y salud; Medio ambiente; ONGS; Educación; Turismo; 
Información sexual; Ocio; Deportes; FAQs; Universidad de Oviedo; Publicaciones; Cine y 
lelevisiún; Mtbsica). No permite buscar por palabras ni añadir recursos. (www.uniovi.es) 

YELLOW WEB FOR EUROPE: Este buscador recoge recursos web europeos. Accesible 
en varios idiomas (Español, alemán, francés, inglés, etc.) Clasifica los documentos por temas 
de un modo bastante consistente (Anuncios; Atre y cultura; Negocios & Finanzas; Gobierno y 
política de par3es y comunidades; Ordenadores; Educación; Países europeos, regiones y ciu- 
dades; Salud y Medicina; Nogal; ocio y entretenimiento; Ciencias humanas; Industria; Internet; 
Noticias, medios de comunicación e información de referencia; Compras on-line; Paginas web 
personales; Ciencia y Tecnología; Deporte y recreo; Servicios y ventas), presentado la descrip- 
ción en el idioma seleccionado, Junto a cada recurso especifica la nacionalidad. Permite buscar 
por palabras, con posibilidades avanzadas, entre las que se incluye la limitación a países. 
También incluye novedades de la semana, acceso aleatorio a servicios, y un acceso destacado 
a información sobre Noticias, deportes y el tiempo. (www.yweb.com) 

BIWE: Buscador en Internet en castellano. Permite buscar en el conjunto de la base de datos 
o en categorías seleccionadas. La clasificación principal de materias es a dos niveles (Agenda; 
Arte, cultura y ocio; Deportes; Empresas; Gobierno y organizaciones; Internet y ordenadores; 
Medicina y salud; Medios de comunicación; Turismo y medio ambiente; Universidad y ense- 
ñanza) (biwe-cesat. es) 

Como características comunes debemos señalar que todos parten de una clasificación temá- 
tica sencilla (Vista en uno o dos niveles), a partir de la cual profundizan. La búsqueda no suele 
ser muy potente, ni incluye ningún tipo de vocabulario controlado. Se puede buscar en toda la 
base de datos, o sólo en un epígrafe. Generalmente incluyen, junto al título de1 recurso, una breve 
descripción introducida por el creador de Ia página. Casi todos permiten registrar nuevos recur- 
sos, de modo que son los mismos proveedores de servicios, los responsables de la difusión de 
sus productos. 



3. CONCLUSIONES 

Aunque la información disponible en htemet es mucho más amplia* y ofrece posibilidades 
todavía ínexploradas, los tipos de fuentes. de información descritos hasta aquf son los de una 
aplicación más directa en la actividad bibliotecctria y documental, 

Este puede ser un camino para empezar a obtener un ren&&ento, si@ficati~o e inmediato, 
de los recursas de la red mundial de inf~rmación, y un camino para explorar nuevos modos de 
ofrecer y acceder a la información que nos conduzcan a la biblioteca digitnl. 

La incorporación de centros de información a Internet no debe consistir únicmente en 
exponer catáíogos on-line de los fondos del centro sino que deben replantearse los productos 
y su política de información, ofreciendo nuevos tipos de información adqtadas a este medio 
tecnológico. 

La primera vía de acceso a catálogos fue Telnet y poco a poco comienza a adoptarse MTeb, 
sistema mucho más amigable y con mayores posibilidades tales como impresión, referencias 
cruzadas entre documentos, interfaz gráfica. 

Por otra parte, Intemet se convierte en una fuente'de información polivalente que puede 
permitir agilizar ciertos trámites (pedidos, consultas de catálogos, difusión de información, 
contactos con los usuarios, etc.), mejora del acceso a informaciones puntuales como datos 
estadísticos, directorios, sumarios de boletines oficiales, que actualmente exigen una alta inver- 
sión en suscripciones, almacenamiento y tratamiento. 

Parece evidente que las editoriales van a entrar con fuerza en este sector, porque a las 
posibilidades de información de Internet se une el aspecto comercid: información más ventas. 
Es muy posible que los catálogos comerciales de editoriales sufran una profunda reconversión. 

Hasta la fecha, en España destaca la presencia de servicios bibIíotec&os y documentaZes 
pertenecientes aI ámbito universitario. Sería interesante una mayor incorporación de centros de 
documentación y bibliotecas de otra procedencia: centros de documentación iristituciomles o 
privados, etc. 

Los proveedores y distribuidores de información encuentran en Internet, pbipdmente en 
Web, el medio idóneo para difundir información a bajo coste y con amplias posibilidades de 
difúsión, 

La administración ptíblica siempre ha estado presente en Internet. En España cada vez son 
más las administraciones que ofrecen información valiosa en Internet, aunque aún hay bastante 
información por expIotar. Principalmente podemos encontrar infonnacion institucionaí, bases de 
datos, informes, estudios, memorias, catálogos bibliográficos, publicaciones oficiales, bofetínes 
oficiales 
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Resumen 

Intemet es una red global de ordenadores que conecta, tanto a ínstituciones públicas como privadas. La 

aplicación World-mde-Web y su interface gráfico Netscape, se están convirtiendo en un instrumento de gran 

ayuda para los profesionales en el área de las Ciencias de la Salud. Las diversas aplicaciones de la red son 

tratadas desde su relación con m73, Los recursos se han estructurado en dos seccíones, la primera recoge una 

selección de los recursos españoles y la segunda del resto de1 mundo. 

Palabras clave 

Intemet, Worl-Wide-Web, Netscape, Ciencias de la Salud, W3. 

No es nuestra intención hacer una relación exhaustiva de toda la infamación concerniente 
al campo de las Ciencias de la Salud en fnternet, ya que ello nos llevaría a todo un compendio 
de gran volumen, que adem5s quedaría desfasado rápidamente en el tiempo. Sin embargo 



haremos un esfuerzo de concreción y de ejemplos prácticos, así como indicaremos las direccio- 
nes electrónicas que creamos de interés, y de esa manera proporcionar una buena plataforma 
desde la que iniciar las sesianes de Internet, siempre enfocadas a los consumidores de informa- 
ción relacionados con el mundo de la sanidad. 

Internet es tina compleja red global de ordenadores compiiesta de miles de pequeñas redes 
de ordenadores independientes de la que forman parte empresas privadas, organizaciones guber- 
namentales, empresas comerciales, e instituciones académicas y de investigacidn. La breve 
historia de su nacimiento es bastante compleja, a resultas del deseo de compartir la información 
en el mundo tecnológico en el que habitamos. 

Los hechos que posibilitaron su puesta en marcha son los que a continuación se narran: loa 
años sesenta significaron un esfuerzo a nivel tecnológico increíble a partir de la rivalidad entre 
el bloque occidental y el bloque oriental, liderados por EE.UU. y la URSS, respectivamente. En 
ese contexto nace un proyecto denominada ARPANET, realizado por la «Advanced Research 
Projects Agency» (ARPA), del Departamento de Defensa de los EE.UU. Esta red, llegó a ser 
operacional en 1969 e interconectaba los ordenadores de cuatro universidades en California y 
Utah. Pronto otras universidades se conectaron a la red, dicha interconexión a principios de los 
setenta empezó a denominarse Internet. En 1974 nacieron el protocolo <<E'» (Internet Protocol) 
y «TCP» (Transmission Control Protocol), con ellos se posibilitaba el entendimiento entre 
ordenadores en distintas redes. En 1986, la «National Science Foundation», creó la «NSFNET» 
que dio soporte al desarrollo de redes regionales para las universidades. Esta agencia fundó una 
corporación privada denominada «Advanced Network and Services, Inc.» (ANS), y su red 
«ANSNET». Esta empresa desarrolló el concepto de superautopistas de la información en los 
EE.UU. A principios de 1995, la «NSFNET» terminó fusionándose con «ANS». La interconexión 
con otros países ha hecho positjle la creación del concepto de red de redes global que en definitiva 
es Internet. * . -  . , 

2. APLICACIONES EN INTERNET 
b , _. .i I 

La aplicación más potente de Internet es World-Wide-Web (WWW), ya que ella engloba 
a las demás aplicaciones que en su momento fueron aplicaciones dispersas. Desde «W3» se 
pueden ejecutar cualquiera de ellas, en un entorno más amigable: 

Correo electrónico (E-MAIL): esta herramienta permite la comunicación elecrtrOnica entre 
los usuarios de la red, sustituyendo de una forma contundente al correo ordinario, en cuanto a 
la rapidez y difusión. 

Las listas de distribución (LISTSERV): son auténticos foros de debate sobre temas espe- 
cíficos. Hay una variante que son los «NEWSGRBUP», donde los interesados en un tema 



específico pueden dejar sus ideas y ser comentadas, a diferencia con el anterior, en éste Último 
el interesado va a buscar la información en vez de recibirla de forma automática. 

* Conexión remota a otros ordenadores (TELNET): conectar con otro ordenador y conver- 
tirse en terminal de éste es lo que nos permite esta herramienta. 

* Traer archivos de cualquíer ordenador conectado a la red (FTP): utilizando el protocolo 
de transmisión de ficheros se puede importar desde un ordenador remoto al auestro todo tipo 
de ficheros: texto, software, imágenes, sonido, etc, 

* Herramientas para la búsqueda de información: debido a la ingente cantidad de informa- 
ción disponíble en la red, se ha hecho indispensable el uso de este tipo de hencamientas. 
Podriamos clasificarlas en dos grupos, el primer grupo estaría constituido por aquéllas que son 
utilizadas para la búsqueda, desarralladas en un primer esfuerzo de sistematizar la infomaci6n 
de Internet (WAIS, ARCHIE, VERONICA, X-500, etc,); y un segundo grupo que estaría formado 
por los motores de búsqueda dentro de la aplicacibn multimedia W3 (ACCUFIND, ALTAVSTA, 
EXCITE, IBM INFOMARKET, IINFOSEEK GUIDE, LYCOS, MAGELLAN, YAH001, etc,) 

Los menús y la información (GOPHER): la sistematizacicin de la información a traves de 
menús solucionó uno de los problemas mayores de1 uso de Internet, debiendo el usuario Uni- 
camente seleccionar los menús que a su vez son desplegables. 

* Reuniones electrónicas interactivas, c<Internet Relay Chat* (IRC), «Internet Relay T e  
(IRT), «Internet Voice Chab (IVC): estas aplicaciones permiten la interconexi6n de varios 
usuarios a la vez, llegándose incluso a la transmisión de voz e imagen a la vez, 

EI entorno multimedia de acceso a Internet (W3): la herramienta World-Wide-Web ha 
supuesto un cambio radical en el tratamiento de la información en la red. Mediante esta herra- 
mienta basada en e1 concepto hipertexto e hipermedia, se posib'iita el acceso a cualquier docu- 
mento multimedia (con texto, imágenes, sonido o vídeo). Esta herramienta al posibilitar e1 uso 
de todas las demás, Telnet, E-mail, gopher, Veronica, etc. y al intn~seco valor de ella se ha 
convertido en algo indispensable para los usuarios. 

3. COMO FUNCIONA WWW 

El W3 fue desarrollado por el <<?%e European Laboratory for Particles Physics» (CERN), 
en 1989, para facilitar la intercomnicacicin y adiesIlramiento de los colaboradores científkos y 
estudiantes dispersos por todo el mundo, y que participan en sus proyectos, 

La información contenida en los servidores W3, se realiza mediante documentos en los que 
existen palabras resaltadas, que pueden apuntar tanto a otras partes del mismo documenEo, como 
a otros documentos. Estos pueden estar fisicamente en el mismo ordenador o en un ordenador 
remoto. Otra parte de la organización del espacio W3 la cubre los indiees. El u s d o  sólo necesita 
realizar dos tipos de acciones para conseguir la informacibn deseada: a) moverse con el ra2óo 
y hacer c<click» con el puntero; b) teclear palabra o palabras clave para iniciar una b6squeda en 
una base de datos indexada. Una vez encontrada la información, si interesa se puede grabar el 
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enlace o guardar el documento, y10 imprimirlo. Así, sólo leyendo, buscando y gua~dando infor- 
mación (que puede estar en máquinas distintas), el usuario salta entre los diferentes documentos. 

En los últimos años han aparecido diversos programas como Mosaic, NetScape, 
WebExplorer, WinWeb, MacWeb, etc., para interpretar la información contenida en los servido- 
res W3. El lenguaje para el funcionamiento del W3 es el «Hypertext Markup Language» 
Este lenguaje de programación es el que permite especificar los parárnetros de texto, imagen, 
sonido, conexión a otros ordenadores (hyperlinks), etc. El conocimiento del lenguaje HTML es 
indispensable para la creación de nuestras propias páginas Web, en las mismas podemos poner 
toda la información que podamos generar, así como los enlaces hipertexto de los recursos de 
información que nos interese poner a disposición de los usuarios. 

4. NETSCAPE 

cqMosaic Communications Corporationn cambió su denominación en noviembre de 1994 por 
el de «NetScape Commwiications Corporatiom. Este interface gráfico se consigue de manera 
gratuita en la red es uno de los mejores aplicaciones y de las más utilizadas. Esta disponible 
para los sistemas de ordenadores más populares. Entre sus principales características se encuen- 
tra: la descarga de los documentos de forma progresiva, sin necesitar que todo el bloque del 
documento llegue a la misma vez, el acceso simultáneo y múltiple a la red, soporte nativo para 
el formato de imágenes «JPEG», servicios bancarios, compras interactivas, seguridad, etc. La 
versión que hemos utilizado es la NetScape 2.0 para Windows 3.11. 

5. FUENTES EN IMTERNET SOBRE CIENCIAS MÉDICAS: EL CASO ESP&OL 

Cada vez con más frecuencia el uso del W3 se convierte en una cuestión corriente. La 
creación de páginas Web mediante el lenguaje HTML proporciona una serie de ventajas para 
el ejercicio de la medicina, consistentes en: aplicaciones para la consulta de casos clínicos en 
formato electrónico, aplicaciones para el desarrollo de protocolos multicéntsieos, publicaciones 
electrónicas, conexiones hipertexto de los recursos de información de interés, bases de datos 
textuales, de imágenes, sonido, etc. 

Las instituciones de todo tipo, relacionadas con la medicina, han desarrollado en los dos 
últimos años un esfuerzo enorme por volcar y ordenar los recursos propios y ajenos que les 
interesa. A continuación, la lista de dichos recursos elaborada a partir de las altas registradas en 
la RedIris (URL http:l/www.redins.es/recursos/index.htmlj, muestra de la manera más exhaus- 
tiva posible los mismos, con sus direcciones URL (Uniform Resource Locator) así como las 
conexiones hipertexto a otros recursos tanto españoles como extranjeros: 

* Academia Española de Dermatología y Venereología. 

URL <btQ://www.ctu.es/demme~dermanet.html> 
* Almirall, empresa farmacéutica, 

URL <htQ://www.intercom.es/almiralll> 



* Asociación Española de Cirugía Podológica. 
URL chttp:/~.ergos.es/asociaciodaecp/index.html~ 

Actualidad del derecho Sanitario, revista mensual de Derecho Médico y de la Sanidad. 
URL <http:lNÍiWW.nexnet.es/ads/> 

Centro de Biología molecular Severo Ochoa. 
URL < http:/NÍi\;vW.cbm.uam.esl> 
* Centro Nacional de Biotecnologfa. 
URL 4ttp:llwww.cub.uam.esh 
* Departamento de Biología Celular y Anatomia Patológica, Universidad de Barcelona. 
URL <http:/f W WW.ub.esldiv-fac/div4/departddep63/dq63,h~ 
* Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Barcelona. 
URL <http://www.bq.ub,es/cindex.html> 
* Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Salamanca. 
URL <http:l~.usal.es/cdbbm/> 
* Departamento de Especialidades Médico-Quirurgicas, Universidad de Córdoba. 
URL <http:/lwww.uco.eslcampus/departamentos/cinfg 
* Departamento de Farmacología, Pediatría y Radiologia, Unive~sidad de Sevilla. 
URL chttp://www.cica.es/aliensl~ms/> 
* Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. 
UR_L <http://med.unex.es/> 

Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. 
URL <http://mw,uv.es/medicína/index.html> 

Grupo de Física Médica, Hospital Universitario San Carlos, Univ. Complutense. 
URL <http:/lfisica,med.ucm.esl> 
* Grupo de Bioingenieda y Telemedicina, Universidad Politécnica de Madrid. 
URL <http://www-teb.uptn.es/> 
* Grupo de MormAtica Medita, Universidad Polltécnica de Madrid 
URL <http:/linfomed.dia.fí.upm.es/> 

Grupo Español de Linfomas/Transplante Autólogo de Médula Ósea. 
URL <http://www.med.unican.es/inicio.html> 

Histological WWW, Departamento de Histología y Biología Celular, Univ. de Granada.. 
URL <http:/lhistolis,ugiles/ 
* Hospital Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. 
URL <hnp~//www.cistia.eskmílp/~ 

Hospital Universitario Materno-Infantil Val1 d'Hebrh, 
URL <http://www.ar.vhebron.es/castell/~ 
* Hospital San Agustín, Avilés. - c a m  URL <http://www.rnrbit.es/ j 
* Instituto de Biotecnología, Uliversidad de Granada. 
URL- <http://aggranados.ugr.eslbiotec*htm> 

Instituto de Estructura de la Materia, Grupo de Resonancia Mam6tica Nuclear, CSIC. 
URL <http://nmrjem,csic.eslnm.htrnl> 
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* Instituto de Neurociencias, Universidad de Alicante, 
URL <http://ww.ua.es:8O80/in/> 
* Instituto de Salud Carlos m, Ministerio de Sanidad y Consumo. 
URL <http:/fwww.isciii.es/> 
* Laboratono de Nuevas Microscopías, Universidad Autónoma de Madrid. 
URL &t@://www.uam.eslestm~tura/departament~~/Cien~ia~ffmcfpagina~~defauIt.htm> 
* Proyecto Galeno, índice Internet de Medicina 
URL <http://galileo.ar.vhebron.es/> 
* Sociedad Española de Genética. 
URL chtLp:f/seg.bioinf.uv.es/> 
* Sociedad Valenciana de Microbiología Clínica. 
URL <http://www.ctv.es/svamc> 

Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia, Universidad de Barcelona. 
URL chttp://www.ub.es/farcli/wpO.htm> 
* Universidad de La Laguna, Facultad de Medicina. 
URL <http://filemon.csi.ull.es/medicina/> 

Universidad de Santiago de Compostela, Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
URL <http://mrsplx2.usc.es/> 

La Dírercibe psrz fa InvesripcSafll y &eeitría (I)lDf Uep~&e&iqliica y iítn(;junaimente del gerente dc 10s 
hospitales y centras sanrlaio~ "v&I JBcbrm", Su dirMor asume la rcp~esentariOn instituciunal de la 

i .:tlidufi:* JG in~edig&e&! 
1 3 i l k I i ~ ~ r c ~ ; ; ~  -- 
Lista de ditrcx-nvs rlvctr~~cas i2itma.s 
:bublic&n~m.[% 
Fticnrcs 4g 1t~fi,~~rtr~~ri11? I)is~midicq 
Sopmi~ inCmnititx 

Dr C&GS h.liqurf Cnlleit. Director. 

Ilustración l .  



6. FUENTES EN INTERNET SOBRE CIENCIAS MÉDICAS: 
EL RESTO DEL MUNDO 

Intentar sistematizar todos los recursos a nivel mundial sobre las Ciencias Médicas y sus 
conexiones afines es una tarea demasiado pretenciosa como ya hemos comentado, sin embargo 
intentaremos mostrar los mejores recursos a nivel mundil, dejando la puerta abierta a futuros 
trabajos de este mundo cambiante. 

En primer lugar trataremos las búsquedas bibliográficas, lógicamente el punto de partida 
para cualquier búsqueda b i b l i ~ g r ~ c a  se encuentra en la 6National Library of Medicine». La 
«&%M» es la mayor biblioteca del mundo dedicada a una sola materia científicolprofesional, Los 
documentos que contiene superan los 5 d o n e s  entre libros, revistas, infomes, manuscdtos y 
medios audiovisuales. Además ofrece servicios en linea acerca de tratamientos clínicos, 
toxicología, sanidad medioambiental, investigación biomédica, historia de la medicina, activi- 
dades de investigacion y desarrollo de programas diseñados hacia el sistema nacional de biblio- 
tecas médicas de EE'W. (URL <http:/-.dm.nih.gov/>). La ~ ~ N U M »  es el n~cleo de una 
red nacional de bibliotecas denonnínadas unidades básicas, principalmente en hospgtales, 125 
bibliotecas de investigación en facultades de medicina y ocho bibliotecas regionales que eubren 
todas las regiones de EE.UU. 
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La «NLM» ofrece el <<Medical Literature Analysis and Retrieval System» (MEDLARS j, que 
es un sistema computarizado de bases de datos y bancos de datos sobre investigación biomédica 
y cuidados al paciente, y a su vez incluye el «MEDLINE», una de las más conocidas y mplia- 
mente utilizadas base de datos biomédicas. Algunos de los servicios en Enea que ofrece la 
«NLM» requieren del pago de una cuenta, siendo su acceso a través de una contraseña. Para 
establecer una cuenta y utilizar dichos servicios existen dos modalidades: a) a través de un 
«centro MEIDLARS» existente en algún pais de fuera de los EE.UU.; bj dentro de los EE.UU. 
o en países sin «centro MEDLARS» a través de las propias instrucciones que da la «$KM». 
Además de íiMEDLARS», la «NLM» ofrece los siguientes servicios en línea: 

AIDSLINE, AIDSDRUG, AJDSLRIALS: bases de datos sobre el SIDA. 

* TOXNET base datos sobre aspectos toxicológicos. 

Grateful Med: es un interface de usuario de Medline, Toxnet, etc. 

Health ServicesfTechnology Assessment Text (HSTAT): oferta guías rápidas de práctica 
clínica (gratuita). 

* NLM Locator: catálogo en Iínea de los libros, revistas y productos audiovisuales de la 
«<NLM». 

* Gen Bank: cubre el campo de la biotecnología y la mantiene el «National Center for 
Biotechnology Information» (NCBI). 

La «<NLM» establece de forma bilateral acuerdos con instituciones públicas de paises ex- 
tranjeros para que hagan las funciones de centro servidor internacional de «MEDLARS». Estos 
centros permiten a los profesionales de la salud el acceso a las bases de datos de <<MEDLARS», 
ofertas de cursos, prestan servicios de obtención del documento, etc. Actualmente en España no 
existe ningún <«centro MEDLARSs y para serlo los requisitos necesarios serían: ser una insti- 
tución pública nominada por la autoridad sanitaria del país, en nuestro caso el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, ser capaz de usar «Grateful Med» de la «NLM» y el acceso por Inteniet 
a las bases de datos en línea, poder ofertar los servicios de búsqueda y otros servicios de 
información como asistente de las búsquedas de los usuarios y poder obtener los documentos, 
comprometerse a prestar servicios a todos los profesionales de la salud, y querer colaborar en 
proyectos especializados de la « N W .  

Algunas compañías privadas ofrecen también acceso a «Medline» y otras bases de datos, 
de todas ellas mencionaremos: 

* Silverplatter, ofrece el «Medline Express», un servicio contratado que aparte de mostrar- 
nos la referencia del documento, nos permite su acceso a través de fax de manera rápida (URL 
http://www,silverplatter.corn/). 

* HealthGate, ofrece varias bases de datos (Medline, Bioeticline, Cancerlit, MDX Health 
digest, etc.), asi como arti'culos de revistas a texto completo y educación médica continuada que 
verán la luz muy pronto. Indicaremos que el acceso a «MEDLINE» es gratuito (URZ, -=http:/ 
lwww.healthgate.com>). 

No podemos olvidarnos de que a través de los motores de búsqueda en W3 entramos al 
mundo de los recursos de la salud y la medicina en Internet, prácticamente casi todos ellos 
presentan un apartado concreto para el campo de las Ciencias de la Salud, algunos ejemplos 
serían: 



ALTAVISTA. 
URL <http://altavista.dígital.com> 

EXCITE. 
URL Sittp://www.excite.com> 
* IBM INFOMARKET. 
URL dittp:l/www.infomarket.ibmMcom> 
= INF8SEEK G r n E .  
URL <http://guide.infoseek.com/Home?pg=Rome.htrnl&sv=Nl~ 

LYCOS. 
URL <http:l/a2z.lycos.com> 

MAGELLAN. 
URL <http://www,rnackuiIey.com> 

WEBCRAVVLER. 
URL <http:l/www.webcrawler.com> 

YAHOO! 
URL <http://ww.yahoa.com> 
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Específicamente en el campo de los recursos médicos añadiremos los siguientes: 
* Clhical Medicine Resources, University of Iowa. 
URZ ~h~p:l/www.areade,uiowa.edu/bardin-wwwlcE-resoces.html> 

CIXQRUS, Collaborative Hypertext Resowce. 
W &ttp://chorus.rad,mcw.edu/cboms.html> 
* WealthWeb. 
URL ~chttp:llwww.ghsl.nwu.eduRiealUi.web/~ 

Hospital Web. 
URL <http:/ldem9nmac.mgh.harvard.edulhospitalweb,htmI> 

M&ndale7s Health Science Guide. 
URL <hap://www-sci.lib.uci.edu/HSG/HSGuide.htmI> 
* Medical Matrix Guide. 
URL ~http:lKuhttp.cc.ukans.edu/cwislunits/med~ntr/Lee/HOMEPAGE~html~ 
* PHARMWEB. 
UIPL <http:llwww.mcc.ac.uMphannweb> 

Ilustración 4. 



De entre los mejores recursos de la red relacionados con instituciones médico-sanithas 
relacionadas con la enseñanza, la investigación o la práctica médica tenemos: 

AIDS lnfonnation Newslefter. 
URL Sittp:l/comelius.ucsf.edul-~oyer/safesex/~'dnews~ 
* American Academy of Neurology. 
URL <http:llsynapse.iiah.ualberta.cal.danlaan.htm> 

A d c a n  Callege of Cardiology. 
URL <http:l/www.acc,org/> 

Anesthesiology Archives: GASNET" 
URL <http://gasnet.n~ed,nyu.edu~omePageehtml~ 

Association for Researeh ín Otofaryngologp 
URL chttp:llwww.ar~.orglshowcase/aro/~ 

ATLAS: Advanced Tools for Learning Anatomictil Structure. 
URL <hEp:llwww.med,uznich.edu~rc/Atia~1at1as.html~ 

Baseline Project: Handbook of P~imary Care. 
URL <http://www.med.ufi.edu/medinfoIbaseline~l.h~b 

Brainstem Neuroanatomy Images, 
URL <htQ:/lscuba.meddeafi,L~~.eduAune~IMedE~e~r0INeu~o.htm1~ 

Cardiax: University of Michigan. 
URL cht~:l/www.med.umich,edu~rcfcardiaxl~ardiax~html~ 

Experimental Organ Presenration. 
URL <http:lfsaphire.smgery.wisc.edu/hame.ht~ 

EXTOXPSET. 
URL <http:I/sulaco.oes,orsttedu:70/l/ext/extoxne~ 
* Genome Database. 
URL ~gdbwww.gdb.orglgdbhome.html> 

Go Ask Alice: Medical Question and Answer Service. 
URL <http:flw~\;~~columbia.edulcu/health~isel~ 
e Histology Network: NUS HESTONET. 
URL ~h~tp:l~lomed.nus.~g~SNIS~html, 

Midwifery, pregnancy and birth related infomation, 
URL ~http://www.efn,org/~dj~Ibirth~ndex.bt 

NatianaI Cancer Institute. 
URL <http://www.nciíRlch.gov/> 

Neurohatomy Study Slides, Tulaae University. 
URL ~h~:l/ww~.fnc1.tuilane.edul~1ab>s~are/ne~:0anatamy/readrne-ne~r0.Iitm1~ 

Neurology Homepage, Massachussetts Generzl Hospital. 
UN, <h~:1/132.183.145.103/> 

Neuroradiology Teaching File, University of North Carolina, 
ZTRL ~ttp:llmsite.unc.ed~fjkssmithlUNC-Radi~1ogy-Web~emer/Ne~~oradi010gy~htm1~ 

Neurosuxgtry, Massacbusseas General Haspital. 
URL &ttp:I/neuros~rgery~mgh.harvard.edu/ 
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Oncolink. 
URL <h~p://oncolPnkupenn.edu/ 

Oral and Maxillofacial Radiology, University of Dalhousie. 
URL <http://bpass.dentistry.dalalca> 

Pathology Slides: Urbana atlas of Pathology. 
URL <http:llwww.med.uiuc.edu/ParhAtlasltitlePage.h~~ 
e Pharmlnfo Web. 
URL http://phanninfo.com/> 

Psycoloquy. 
URL <http://www.pricenton.edu/-harnad/psyc.html> 

Radiology Teaching Files on the Net. 
URL ~chttp://www.xray.hmc.psu.edu/pubIic/tf.html> 

Surgery Simulation Information Page. 
URL- <http://www.cc.gatech,edu/gvu/medical-infomatics/resear~h/~~~g-~im~htm1~ 
* The Digital Anatomist. 
URL chttp://wwwl.biostr.washington.edu/DigitalAnatomist.html~ 

The Virtual Hospital, University of lowa. 
URL <http:llindy.radiology.uiowa.eduNi~ospital.html~ 
* The Visible Human Project, National Library of Medicine. 
URL dittp:llwww.niranih.gov/extra~n~~al-rese~ch.d~/visible-g~e~.htd~ 

The WHOLE BRAIN ATLAS, Brigham and Woman's Hospital. 
URL dittp://count51 .med.hmard.edu/AANLrB/home.html> 

Three-Dimensional Medical Images. 
URL <http://www.ge.comlcrd/ivl/three-dim-medical.htd> 
* WebPath, University of Utah. 
URL dittp:llwww-medEb.med.utah.edurWebpath/ 

Los productores de información, así como aquéllos que las citan y las ordenan como ofertas 
de recursos para su posterior utilización, para los consumidores, están poniendo sus recursos, 
productos, conexiones a otros recursos, etc., en servidores Web. Los ejemplos citados anterior- 
mente muestran una gama muy amplia, así como unas nuevas herramientas multimedia que 
hacen pensar en la denominada aldea global. La comunicación entre los prafesionales de la 
sanidad, los mediadores en el tratamiento de la información, los productores de información y 
los pacientes están plasmando en el final de este milenio un avance extraordinario que revolu- 
cionará la colaboración científica y los avances en el campo de las ciencias de la Salud. 
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LA I N F O R M A C I ~  UGISLATIVA 
Y PARLAMENTARZA EN mTERNETt 

UNA INTRODUCCI~N METODOL~GICA 

M? Angeles Lozano Galán 
Asamblea de Extremadura. Jefe del Departamento de Estudios y Documentación 

De todo el conjunto de datos que en estos Últimos años nos ha llegado sobre el fenheno 
hternet, hay que depurar e interpretar una buena parte de ellos para comprender qué es esta rcred 
de redes>>, y así esperar de dla una aplicación eficiente para e1 campo de la investigacibn, el 
estudio o la tarea profesional que desarrollemos. 

El objeto de este trabajo no es describir la red ni hacer una introducción para el aprendizaje 
de sus características, algo que ya está suficientemente hecho y que corre-onde a los expertos 
en Informática y Telecomunicaciones, que sin duda gozan de más autoridad que los 
documentalistas para definir desde el punto de vista técnico lo que es esta sorprendate y 
mdtifome herramienta llamada hternet. 

No entraremos, pues, a comentar las especificaciones y servicios de Internet, asi como iodos 
los mecanismos de hplementación y optimización de la red que constantemente salen a la luz, 
como navegadores o visualizadores, sistemas de recuperación de datos, sistemas de infraestruc- 
tura para soporte y uniBn de distintas redes, lenguajes específicos, etc. Netscape, Woríd Wide 
Web o Java son ya terminos a los que debemos acostumbramos. O quizits no. Hay otros téminos 
como Gopher o Musaic que empiezan a ser superados y dejados de lado por otros elementos. 
Convendria, pues, resumir en unos cuantos conceptos todo lo que se ha dicho de btemet para 
obtener unas conclusiones que nos ayuden a comprender su utilidad actual y fitura en una 
dimensión apropiada. 

Si hay algo que podemos aseverar de btemet sin temor a eq*vocmos es. que constituye 
una realidad completamente mudable. El soporte de la inI'omaci6n ea Intemet no es ~610 
magnético y esa información no sólo depende de un software que la puede corregir o modificar, 
como pasa con los archivos o documentos que guardmos en riuestros ordendoxes personales 
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y disquetes. La información, además, es virtual. Está situada en un espacio no físico (mejor dicho, 
en un espacio no fijo, aunque sí ubicable) y dificil de patentizar de modo inmediato, como puede 
ocurrir con la información en soporte papel. Viaja por un conglomerado de redes hacia usuarios 
que no conocemos ni controlamos, y que tienen la capacidad de modificar esa información de 
forma sustancial. Este es el caso extremo de alteración de datos por hackers o piratas informáticos, 
un problema que ha existido siempre desde que empezaron a estar operativas las primeras redes 
o~z-line, por eso esto no es específico de Internet. Es éste un problema al que cada país ha dado 
una solución normativa o no, dependiendo del alcance del problema en el territorio en cuestión. 
Lo que sí pasa en Internet es que el acceso a la información es multidireccional y barato, 
accesible a particulares y no sólo a empresas e instituciones, y la captura y modificación de datos 
es permitida y fomentada por los propios emisores de la información: por ejemplo, las redes con 
sistemas TELNET (la Library of Congress-es accesible as3 permiten el acceso inreractivo 
integral, como en cualquier conexión orz-line punto a punto; además los ficheros FTP han sido 
especialmente desarrollados para que cualquier usuario pueda traerse a su PC no sólo documen- 
tos sino programas desde cualquier servidor remoto, de forma completamente legal. Bueno, es 
legal en el sentido de ser voluntario por ambas partes, puesto que Internet, al menos por ahora, 
es la red sin normas ni regulación, una «anarquía ordenada» según piensan los principales autores 
de su existencia; y parece ser que es la fórmula más deseada por la gran mayoría de usuarios1. 

Otra de las características conocidas de la red es que su origen, más de dos décadas atrás, 
fue una red de uso militar y estratégico en Estados Unidos, que luego permaneció en el ámbito 
universitario y que se extendió gracias a la iniciativa del padre de Al Gore. Actualmente es el 
propio vicepresidente de los EE.UU. el que tiene como uno c&- sus objetivos prioritarios el 
desarrollo de las autopistas de la información. En España, los p&ros ilnpulsos tuvieron lugar 
en 1987f88 en el ámbito académico, con operatividad en forma de red al servicio de la inves- 
tigación universitaria en 1992. La actual REDIRIS fue el resultado de todo ese gran trabajo de 
impulso hacia Internet realizado en España por las Universidades y la Comisión Interministerial 
de Ciencia y Tecnología. 

Enumeremos ya los conceptos principales que se deducen de todos estos datos: 
Internet pone a disposición del usuario volúmenes ingentes de información, de forma 

directa o guiada. La rapidez con la que los usuarios acceden a una misma infomción en Jnternet 
depende de circunstancias técnicas (ancho de banda, CIR) o físicas (el número de usuarios a una 
hora de tráfico denso, por ejemplo). 

Por tanto, es una herramienta capaz de transmitir información de forma masiva, (en cantidad 
de información y en número de usuarios finales). 

En Internet se gestiona información electrónica, digitalizada: c(paper1ess infomation,>, 
fácil de modificar, lo que es un inconveniente a efectos de propiedad intelectual, pero con otras 
ventajas notables como la facilidad de actualización de los datos. 

* El nacimiento de Internet y su desarrollo actual están propi~iados~~por instancias guber- 
namentales y académicas, lo que da una idea sobre el carácter de servicios de acceso público 
que se quiere imprimir a las autopistas de la información. La inauguración hace meses de Jnfovía, 
suscitó una agitada polémica entre los proveedores de servicios de Internet, pero ha conseguido, 

En estos dias puede verse en muchas «hame pctge.~» el símbolo de un lazo azul invitando a1 usuario a unírse conwa 
la introducción de censura en la red. 



discusiones aparte y en lo que a los particulares se refiere, que un gran volumen de usuarios 
de zonas no metropolitanas, donde no había nodos y, por consiguiente, la conexión se encarecía 
con el precio de la llamada interurbana, accedan ahora a Internet con la tarifa de Uamada local, 
lo que populariza definitivamente el. uso de la red. 

Internet es «gestionada» por un número cada vez más creciente de empresas de distribui- 
dores/compiladores/proveedores de información que trabajan constantemente haciendo 
<cpackaging» de datos y documentos primarios que convierten en «czbstmcts» o crreviews,, (este 
es el término más utilizado en la red); y, dado el volumen de informacih, existen incluso 
empresas o también particulares (normalmente profesores universitarios) que se dedican a ccre- 
copilar recopilaciones» de distintas categorías sobre un tema concreto. Por ejemplo, el profesor 
Steven S. Smíth, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Mimessota, mantiene una 
página sobre sitios Web de Parlamentos nacionales y otras instituciones parlamentarias interna- 
cionales2, y entre ellos figuran los datos sobre las Cortes espa6olas proporcionados por el 
servidor de la Secretaría de Información y de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la 
Presidencia3. 

Por tanto, Internet es un conglomerado de centros de documentación, de carácter 
particulan'simo, que la conforman como una máquina de producir continuamente documentos 
secundarios, terciarios, cuaternarios ..., y los hace de una manera diversa, y en ocasiones no muy 
afortunada. Ello hará que los documentalistas tengan necesariamente que afrontar t6cnicas ra- 
dicalmente distintas de procesar la información, tal como explicaremos más adelante. 

En Intemet los productores de información pueden ser distintos a los emisores y dístri- 
buidores, que a su vez pueden tener distintas categorías de intermediación. Ya que este trabajo 
está dirigido a mostfar la utilidad de Internet a los especialistas de la documenación legislativa 
y parlamentaria, o también jm'dica en general, pondremos algunos ejemplos <cad hoc>>. Hay 
empresas privadas que distribuyen la información institucional sobre comunidades a~tónomas 
como Baleares, en las que se puede encontrar todo sobre los recursos turísticos de las Islas como 
la composición de la Mesa del Parlament, así mismo hay otras que lo hacen con la información 
de los partidos políticos (PP, Euska Alkartasuna, PSOE, etc?, Es algo generalizado entre los 
Ayuntbentos (Gijón, Barcelona, Córdoba, Girona, Comarca del Maresme, Ay. Lleida-La 
Paería ...) que están presentes en la red, así como entre las comunidades autónomas (La Rioja, 
Navarra, Cataluña, Generalitat Valenciana, Junta de Extremadura, eetc.) contratar a un titular 
privado el espacio, la gestión y el diseño de la presencia en la red. Hay otras instituciones que 
tienen su propio servidor (BOE, Ministerio de la Presidencia, Agencia Española de Administra- 
ción Tributaria, etc.), o incluso su propia red, como la universidad de Deusto (DEUSTQmT). 

Todo ello nos lleva a deducir que, hoy por hoy, lo más barato y accesible para una instiación 
pública de h b i t o  restringido es el alquiler de espacio en un servidor ajeno y la contratacibn 
de servicios informáticos tales como diseño de las páginas Web, etc,, que permitan Ia accesi- 
bilidad a esa información, Ese relativo bajo coste tiene la contrapartida negativa de no ser, por 
su atomización, la forma más adecuada de presencia en la red para las instituciones públicas, 

"u dirección URL es Izttp~~v~vw.soc.um~z.ed~~. 
En un próximo trabajo, ya no de carácter introductorio, ofreceré una lista lo más exhaustiva posible de direcciones 

de 10s servidores espanoles que ofrecen información LegisIativa y parIamentana en Internet. Baste por abosa recordar que 
los recnrsos Infemet en España están fundarnenta1mente en hw:/!wtv-~ediris.es y en kfbp:/hww,o€e.es~ 
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puesto que deberían proyectar conjuntamente, aunque fuese por sectores de Bmbito competencial, 
la conexión en la red de sus respectivos fondos documentales, bibliogrAficos, archivisticos o de 
cualquier tipo de uiformación escrita o audiovisual, para ofrecerla de forma exhaustiva y actua- 
lizada como debe corresponder a una Administracion Pública. No hay que llegar, desde luego, 
a poner en una página Web los sonidos de los pasos de los diputados sobre el suelo de la sede 
pmlamentarka, como pasa con el Parlamento noruego (StO~tinget)~. 

Este conjunto de reflexiones nos hacen convenir finalmente en dos conclusiones a tener muy 
en cuenta en el dominio de la documentación legislativa, parlamentaria, jurídica o simplemente 
de ánibíto institucional. 

La primera es que el profesional de la documentación está abocado a utilizar las autopistas 
de la infamación, y esto va a obligar a considerar la información de una manera totalmente 
diferente. La clasificación de items en Internet no sigue una clasificación jerárquica normalizada. 
Lo más parecido a un tesauro que podemos enconw en los distribuidores de infomción de 
Internet son listas de subjects que aparecen en el menú y no suman más de veinte entradas; a 
veces tendremos la suerte de encontrar subtopics. Estas clasificaciones tienen esquemas qué =o 
encontraremos en los tesauros que normalmente utiliza el profesional, pues so* Estas de materias 
hechas con criterios demasiado primarios. Veamos en el distribuidor Excite un ejemplo de 
indización (para una búsqueda del texto de una Constitución): 

POLITICS & LAW > LAW & LAWYERS > STATUTES & CODES > CQNSTITUTIONS 

En un distribuidor tan popular y reconocido como es Yuhoo!, que indiza con las llamadas 
cutegories, lo cual nos da esperanzas de encontrar una clasificación menos ambigua y con menos 
elementos reiterativos e innecesarios, vemos que para una búsqueda «Reglamento del Parlamento 
de Canadá» t e r n o s  que seguir este camino: 

Mientras que para la búsqueda «Reglamento del Congreso de los EE.UU.», la vía será muy 
distinta: 

GOVERNMENT: LEGISLATIVE BRANCH: PARLIAMENTARY PROCEDURE 

Cada empresa tiene su clasificación, y creo que éste va a ser un problema esencial en 
Internet, la clasificación de los datos, dado su crecimiento exponencial. Es lo que puede hacer 
de la red un elemento extraordinariamente útil o un caos de proporciones gigantescas en el que 
no merezca la pena introducirse por el volumen de ruido que genere. Hay además otra realidad, 

"nStOrtiizget live!», en: http://suzlce.uio.nc>. 



y es que en la red se da gran importancia a la búsqueda par cadena de caracteres con operadores 
booleanos, pero no exactamente en la manera en la que estamos acostumbrados a consultar así 
nuestras bases de datos. Una gran parte de los distribuidores facilitan la informa&ón por por- 
centajes de relevancia, Sin embargo, una búsqueda cumplimentada con un numero de items 
ordenados de mayor a menor en ese «rating» puede darnos con un 100% a 90% de relevancia 
documentos o items que muy de lejos tienen que ver con lo que pedimos., &Cuáles son los 
criterios de relevancía? Pues probablemente muy difíciles de conocer, y muy sepamente 
impuestos desde la lógica de la competencia comercial. Si cao hay nada más viejo que el 
periódico de ayer» según dicen los periodistas y es algo acoshmbrado en nuestra sociedad actu al, 
la información en lnternet es tanto más valiosa en razón de las horas de retraso con que aparecen 
las noticias en ella. Y son ingentes volúmenes de información los que procesan Eas empresas 
distribuidoras en Internet, y, lógicamente, no da tiempo a que la indización se haga de forma 
distinta a la identidad bit a bit. Por tanto, el documentalista tiene por delante el problema de 
acceder a datos y documentos que han perdido su aspecto connotativo, su contenido está expre- 
sado y será accesible únicamente por una estructura gramatical superficial, y la profunda, donde 
reside el verdadero contenida, no cuenta ya. El entorno semántico de las palabras se hace rnás 
plano y limitado. Este es, pues, uno de los retos a resolver por los profesionales en el futuro. 

Además, Intemet está inclínándose cada vez más a una existencia mercantiIista por e1 
creciente número de consumidores potenciales de la misma. De hecho, las empresas dan mucha 
importancia, y así se ve en sus home pages, a las FAQs (Frequenfly Asked Questia~zs), algo que 
puede influir en la indización para un proveedor, pero no en un documentalista, y mucho menos 
si es una consulta con una fonnulacíón errónea. 

La otra gran conclusión a la que se llega desde esta panorámica de la red, es que Internet 
es la solución a los problemas de interconexión de instituciones independientes entre sí pero que 
necesitan estar interconectadas, y el ejemplo lo tenemos en las Universidades y centros de 
investigación, que ya lo entendieron así hace tiempo, 

Los documentalistas de las Administraciones Públicas conocen el problema de trabajar en 
organismos políticamente independientes en un país en e1 que «centraIización>r es sinónimo de 
atavismos con los que nadie se quiere encontrar. Pero lo cierto es que en España, los servicios 
de documentación de Parlamentos, de Comunidades Autónomas, de Ayuntamientos, de Organis- 
mos Autónomos, instituciones con vinculación parlamentaria o carácter consultivo como Tribu- 
nales de Cuentas, Defensores del Pueblo, Consejos Consultivos, Consejos Económicas y Socia- 
les, etc., realizan trabajos que se repiten, dossiers que se multipücan reiteradamente con la 
información del resto de los organismos homólogos, Esto es especialmente evidente en la 
información legislativa y poutico-parlamentaria-inctitucional (debates, acuerdos, c~nvenios~ 
iniciativas, planes, o, simplemente, disposiciones normativas), información para cuya recupera- 
ci6n de forma compilada hay que recurrir a repertorios en papel o CD-Rom de empresas privadas 
o a bases de datos de prensa. La conveniencia de utilizar Internet como un foro comfrn pero que 
mantenga las formas descentralizadoras de presencia de las distintas instituciones es algo que 
está a la vista. Si hoy en día es más barata la ubicación en dquiler de espacio en. servidores 
ajenos, la fórmula no es tan importante como el hecha de llevarla a cabo de forma efectiva p 
conjunta, con criterios comunes y complementarios. 
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En un futuro a medio plazo, la conexión e instalación de irtimnets, redes propietarias de 
servidores, será la fórmula más lógica para las Administraciones Públicas en España. Como 
profesional de un parlamento autonómico, creo que todas las Asambleas legislativas del Estado 
deberían impulsarse en esta dirección. 

Hay ejemplos de los que aprender, y de los que reproducirnos su dirección URL: su consulta 
puede ser de mucho valor, Pero, aunque en la red puedan encontrarse parlamentos con un 
excelente trabajo (Georgia, Singapur, Nueva Zelanda), los que aparecen aquí son los que más 
pueden interesar como modelo: 

REINO UNIDO: http://www.parZiament. uk 
EE. UU.: http:/poliq.net/capweb/congress.html 
FRANCIA: http://iYw.assemblee-~zat-fr 

http:/M.senat$r 
ALEMANIA: http://ww.fi-berlin.de (no oficial, de la FreieU~ziversitÜt de Berlín) 

http://ww,bundesfag.de (oficial, web site de las dos sedes de Berlín y 
Bonn) 

ITALUk http://www.mi.cur.it (es el National Research Council de Milán el que 
ofrece la información) 

El ejemplo idóneo de sitio Web para un Parlamento es el «U. S. House of Representatives 
World Wide Web Sewice», en http://www.house.gov. En él puede encontrarse cualquier aspecto 
de la organización, procedimiento, órdenes del día (schedules), el «Cede ofFedera1 Regulations», 
etc.; y en su Internet Law Library, puede consultarse desde la junspnidencia del Tríbunal 
Supremo de los EE. UU., al Tratado de Maastricht, pasando por el «Convenio entre España y 
Marruecos del año 1859, ampliando los límites de Melilla», o el «Protocolo sobre la incorpo- 
ración de España a la OTAN», o un informe del US State Department sobre las prácticas 
realizadas en España en materia de derechos humanos durante el año 1995. 

No voy a olvidar aquf el impagable servicio que hace la Embajada de España en Canadá, 
que tiene en su sitio Web información institucional sobre el Estado y las Comunidades Autó- 
nomas (se pueden consultar en ingles los resultados de todas las elecciones autonómicas cele- 
bradas en todas las CC. AA.), su direccián es: http://www.docuweb.ca. 

Si los Parlamentos y demás Administraciones Públicas emprenden este camino (no importa 
si la forma inicial es modesta), no sólo se ahorrará esfuerzo para los profesionales, sino qwe se 
ganará en exhaustividad y se abrirá más al ciudadano el conjunto de informaciones que deben 
estar disponibles en cada Administración Pública. 
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POSIBILIDGDES DOCUMENTALES DE LA jRED INTEPUfTET 
ITO PERIOD~STICO 
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Actualmente estamos asistiendo a cambios importantes en el modo en que se trata la 
información, en la forma en que se transmite, se distribuye y se accede a ella, Todos los medios 
de comunicación generales y especializados, publican artículos periodísticos, noticias, informa- 
ciones, o emiten reportajes televisivos, o programas de radio sobre htemet o las superautopistas 
de la información, 

Muchas empresas periodísticas nacionales y extranjeras, comienzan a plantearse actuaciones 
concretas, como por ejemplo la versibn electroniea de sus publicaciones o la creación de World 
Wide Webs. Es importante que éstas se analicen y valoren. 

El objetivo de esta comunicación es el de reflexionar sobre la uaidad de la red Internet en 
el ápnbito de la Documentación ]Informativa o Periodistica, analizar los servicios que nos puede 
ofreeer la red Internet en general, valorando los que pueden ser más útiles para los periodistas, 
así como también los que sirvan a los documen@listas infomativos o documentalistas de los 
medios de comuri:icación para solucíonar prablemas de búsqueda y recopilación de información, 

Las autopistas de la información se han convertido en el paradigma de la comunicacibn de 
finales de este siglo. Internet y las anunciadas superautopistas de datos son un claro ejemplo del 
progreso en el campo de las telecomunicaciones. 



578 Posibilidades documentales de la red Intemet en el dmbito periodistico 

«Parece que nos encontramos en el umbral de lo que algunos autores han denominado la cuarta 
revolución de la comunicación humana. Tras la primera, que fue la comunicación hablada, la segunda 
la escritura, la tercera la prensa, nos llega la última: la comunicación mediada por el ordenador y 
las redesa (Vega-Pérez, 1995: 126). 

A mediados de los años ochenta apareció en Europa el témino autopistas electrónicas, que 
no cuajó, y fue el término superautopista de la Información introducido por Al Gore, actual 
vicepresidente de los Estados Unidos, y que empezó a utilizarse en los Estados Unidos durante 
la campaña presidencial del tándem Clinton-Gore, el que se consagró también en la Unión 
Europea, con la publicación en 1993 del Libro Blanco de la Comisión sobre el Crecimiento, la 
Competitividad y el Empleo. 

Al Gore fue y es aún en la actualidad, uno de los personajes más decisivos impulsores de 
la propagación de las autopistas de la Información, en general, y de Internet en particular y de 
todos los servicios a los que dan y darán lugar las redes de altas prestaciones. 

«En su forma más básica, la comunicación es la transferencia de información de un ser humano 
a otro. La información, a su vez, es la materia prima del conocimiento, si tenemos suerte, fermenta 
y da lugar a la sabiduría. En la mayoría de los países ya es un tópico decir que la revolución de 
la información, que está ahora en sus primeras fases, acabará transformando nuestros conceptos de 
la comunicación y de la información» ... «Una red mundial de información creará nuevas comuni- 
dades y reforzará las que ya existen, con lo que enriquecerá las formas y posibilidades de comu- 
nicamos» (Al Gore, 7 mayo 1995: 21). 

Las autopistas de la información son miles de redes infomáticas interconectadas entre sí 
y constituidas por ordenadores que se encuentran desplegados por todo el mundo y a los que 
cada &a se añaden nuevos miembros. La base de una red radica en la capacidad de compartir 
recursos entre los diferentes ordenadores conectados. 

El origen de las autopistas de la información tiene lugar hacia los años sesenta en los Estados 
Unidos a manos de un gmpo de cientÍficos. El departamento de Proyectos Avanzados del ejército 
norteamericano, que entonces se llamaba ARPA (Advanced Research Projects Agency), y en la 
actualidad DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), creó con carácter experimen- 
tal, una red informática llamada ARPAnet (US Advanced Projects Agency Net)'. 

Uno de los principales objetivos de la investigación de ARPAnet consistía en desarrollar una 
red que no se viese fuertemente debilitada en caso de que se perdiesen partes físicas de la red, 
como podría ocurrir en caso de un conflicto nuclear, que las prestaciones básicas de la red 
principal no fuesen afectadas por la incorporación de nuevos ordenadores dentro del sistema y 
convertir la red en un medio de comunicación independiente de la plataforma informática 
empleada, lo cual aseguraria la compatibilidad ante cualquier circunstancia. 

Las primeras demostraciones tuvieron lugar en 1971 y el primer paso fue crear un lenguaje 
para que hablaran los ordenadores para comunicarse entre sí, y así nació el protocolo TCP/IP 
(Tmnsmision Control ProtocoVlntemet Protocol). Actualmente es el empleado en las Autopistas 
de la Información. E1 «proyecto htemet» acababa de empezar. 

La red se fue convirtiendo en una red de interconexión entre investigadores y centros de 
investigación, al conectarse ARPAnet con otras redes experimentales americanas co~lno m n e t  

Esta red está basada en la tecnología de comunicación de datos porpaquetes o trozos que se envían de f-a simigar 
al funcionamiento del sistema postal. 



(red militar del departamento de Defensa de los Estados Unidos) y CSnet (Computer Sclence 
Nework), y posteriormente con la aparición de la NSFnet se incorporan diversas universidades 
norteamericanas, diversos laboratorios pfiblicos y privados y algunas bibliotecas, con d objetivo 
de intercambiar informaciones y desarrollar los nuevos servicios disponibles, como el servicio 
de Correo Electrónico, e-mail, para poder enviarse mensajes entre los distintos usu&os de la 
red. 

E1 concepto de Autopistas de la Información se extiende mucha más lejos de la propia 
Internet. El crecimiento desmesurado de h red ARPAnet y posteriomente de la NSFnet2, gracias 
a la incorporación de nuevos centros servidores, da lugar en 1983 al nacimiento de la red Internet, 
conocida también como red de redes, la galaxia electrónica, el planeta Internet, rr la 
superautopista de Ia infomaci6n, 

A principios de los años ochenta en Ewopa aparecen las redes de transporte telemático 
ligadas a1 mundo académico, optando por el protocolo de comunicaciones OS1 (Operz Sysfems 
Interconnection), creado por el Instituto de Normalización ISO. Se crean redes nacionales con 
financiación pública, que conviven con redes de ámbito europeo, $or ejemplo h red EARN que 
es la versi6n europea de la red americana BITnet. Pero es a finales de los ochenta y principios 
de los noventa, cuando se inicia en Europa una reconversión del protocolo OS1 al TCPIIP propio 
de Internet. En 1993 se crea el servicio de red de datos europeo multi-protocolo llamado 
EUROPAnet. 

En España en 1985 la Secretaría de Estado para las Universidades juntamente con Fundesco 
elaboraron un proyecto llamado IRIS (Interconexión de Recursos Informátícos), para conectar 
los centros de cálculo de distintas universidades. La evolución de este proyecto favoreció la 
creación de un organismo llamado RedIRIS, dependiente del CSIC, encargado de dar soporte 
teleinformático a los centros de investigación. Este fue el inicio de la red Intemet en nuestro 
país. 

Todos los expertos opinan que en los albores del siglo XXI las telecomicaciones trans- 
formarán el desarrollo de las sociedades. La revolución de las telecomunicaciones, que seguirá 
en los próximos decenios, se caracterizará por la globalización y liberalización de los mercados, 
en un clima de gran competencia internacional. Habrá cambios de índole económica y social, 
al desarrollarse nuevos servicios multimedia interactivos, gracias a la interconexión de las redes, 
así como una mayor flexibilidad y descentralíuación al usar redes digitales. 

«La era de la información se anunció con nuevos y poderosos métodos de comunicación. El 
invento de la imprenta por Gutenberg, sacó los libros de las bibliotecas eclesiásticas y los puso en 
manos de1 pUbIico. Más tarde surgió el sistema telefónico, permitiendo la comunicación sin la 
necesidad de los intermediarios (editores) para los libros, y sin las limitaciones de la comunicación 
telefóníca (uno a uno). Representa una nueva dimensión -un mundo electr0nic0, virtual, donde el 
tiempo y el espacio casi no tienen sentido,.. Las imglicaciones que tiese este nuevo sistema de 
comunícaciones e información mundiai son asombrosas» (Laquey-Ryer, 1994: 2). 

La NSFnet (National Science Faundation) es un organismo que se creó sin fines lucrativos, sustentado 
financieramente por el Ministerio de Investigación de los Estados Unidos, encargado de la gestión y el desarro1Io de k red, 
Se implementó entre 1986 y 1988. 



580 Posibilidades documentales de Ea red Intemet en e2 ámbito periodfstico 

Será muy importante el desarrollo de la tecnología que permita la circulación de la infor- 
maci6n a recónditos lugares, pei-o si no hay información que circule o ésta carece de contenido, 
este desarrollo no tendrá ningún sentido. 

l3l término Internet surge de la fusión de las palabras INTERnational NETwork (red inter- 
nacional) y es la suma de diversas redes de ordenadores mundiales que, gracias a diversas 
innovaciones tecnológicas, hace posible que puedan comunicarse los más de treinta millones de 
usuarios de la red que hay por todo el mundo. Es una red en constante crecimiento3 y la más 
importante de las llamadas Autopistas de la Información, que están generando la nueva revo- 
lución en el mundo actual de la Sociedad de la Información. 

«Si la telemática está borrando los límites clásicos entre emisor y receptor, entre comunicación 
e información, entre el mensaje y el vehículo, generando una nueva dimensión virtual, Internet 
amplía continuamente las fronteras de esta dimensión, al aumentar día a día, minuto a minuto, tanto 
su alcance como sus servicios y usuarios» (Goncebat, enero 1995: 24). 

Intemet es una red mundial de redes de ordenadores, puesto que cada una de ellas es 
independiente y autónoma, que permite a todos ellos comunicarse de forma directa y transpa- 
rente, compartiendo información y servicios a lo largo de la mayor parte del mundo. 

Internet no es una sola red con un punto central, gestionado por alguna empresa, es una 
interconexión de redes muy distintas, con clientes y servidores de dimensiones muy variables. 
Algunos gestionan una red local, otros proporcionan servicios de gran alcance, etc. La 
conectividad mundial es lo que constituye la fuerza de la red, y ésta que ya es prácticamente 
efectiva en la comunidad científica, todavía no lo es en el resto. 

La conversión de Intemet en un fenómeno de masas comparable al proceso vivido anterior- 
mente por el teléfono, la radio o la televisión, es debido fundamentalmente a su gran potencial 
comunicador, pero también al soporte público obtenido. No se debe olvidar la ayuda que desde 
un principio ha tenido de la Administración norteamericana, y también a la coincidencia de su 
crecimiento con el gran desarrollo de la informática personal de los años ochenta. 

Intemet se construyó bajo el principio de compartir recursos y de la existencia de una gran 
cantidad de aplicaciones informáticas de distribución gratuita, que eran precisamente los instru- 
mentos que facilitaban el acceso a la Red4. 

Así pues, Internet constituye una fuente de recursos de información y conocimiento com- 
partidos a escala mundial, y es un foro de discusión donde las fronteras de la libertad de expresión 
aún están por determinar. «Intemet no es, como la radio y la televisión, un medio de sentido 
Ú16co. Lo más revolucionario de la red, es precisamente la posibilidad de ser, para cualquiera, 
a la vez un consumidor y una fuente de información» (Huitema, 1995: 146). 

3 Según las Últimas cifras (noviembre de 19951, Intemet agruparía a más de 50.000 redes con un total de 6.600.000 
ordenadores actuando como servidores, y extendiéndose a más de 50 países en los siete continentes. En enero de 1994 sólo 
habían 2.200.000 ordenadores conectados a la red. 

Como expone Chnstian WITEMA en el prólogo de su libro Intemet. .. una vía de futuro, algunos de sus amigos 
norteamoricanos describen Internet como «la revancha de los pequeños» (HUEEMA, 1995: 7). 



Usuario de Internet lo es cualquiera que necesite información en un momento dado, médicos, 
abogados, profesores, periodistas, científicos, etc., todos ellos tienen a su alcance una nueva 
posibilidad de encontrar la información buscada mediante la utilización de la Red de Redes, con 
la que se puede acceder a millones de datas que distintas personas han ido depositando en ella, 
con la finalidad de que sean compartidos, 

Técnicamente Intemet no es una red novedosa en sí misma, puesto que funciona por la 
tecnología de conmutación de paquetes, aunque con una norma o protocolo de con~micaciones 
distinto. Es novedosa en su forma de operar no comercial y especialmente en las aplicaciones 
que funcionan en ella. Por lo tanto, se ha creado un mundo de infomaciOn distinto y paralelo 
al del oníine clásico, el único que se ha tenido en los últimos 20 años. 

Por lo que respecta al futuro prbximo, hay autores que hablan de Autopistas, ya no de la 
Información sino de la Comunicación, y las definen como: 

« ~ r l  Internet mu~riptit'ut p ~ r  cinc i elevat nZ y~dudrzct. Es CE dir: e,s parZrU purfar L¿F& ~>rop'oyietut 
d'autopistes de la ceomurzicucicí qz<u~i moItu m& informí1ci6 cinusii per rnoltes ~nés xarxes. Per uix6 
només ccal que s'installin les i~@t~estr~+ctures rle telecz~rnunic~~ci~)~~:~ necess&ries (l&sHcn~~~erit Ic4 fibra 
3pticul que pemzetirz trctnsportur nzolts més bit;v u nznlfu ~izé,r velocitut>i (Saurü, E 3 mayo 1995: 27). 

Y además auguran un gran futuro para esta Red de Redes: 

«El futuro de Intemet, aunque es difícil de predecir. ser& excitante. bluchas aplicaciones fiituras 
harán que Internet sea "tran~parente" para la gente que la está tisando. Esto es similrir a afirmar que 
la red y la computadora estarán integradas en el hogar p la oficina. desarrollando importantes 
funciones vitales sin que el usumio est& consciente de los detalles estorbosos» (Laquey-Ryer. 1993: 
18-19). 

Parece ser que tecnológicamente la tendencia es a crear un instrumento que unifique o que 
sea una mezcla entre la televisión, el ordenador y el teléfono, con lo que tendra que producirse 
un gran cambio en el panorama comunicativo general. 

Internet es una nueva forma de comunicación de masas. Para muchos es d cuarto medio 
de comunicación, después de la prensa, la radio y la televisión. 

Es inevitable que en los próximos años, Intemet y la llamada prensa electrónica crezcan y 
se expandan. Por lo tanta los periodistas en su ásnbito y los documentalistas en el suyo, deben 
asumir este desafío y participar en el desarrollo de los cambios tecnológicos que afectarán a esta 
industria. 

Hay pues muchas preguntas a las que intentar buscar respuestas. Actualmente ya se pueden 
b 

plantear algunas e intentar buscarles solución: ¿,cómo afectará Intemet en la practica periodístka? 
j,y en la de los documentalistas de prensa? &cómo deberán prepararse para los cambios? ¿que 
ventajas les proporciona el acceso a Internet?, ¿,qué ventajas e incon\renientes tendrjn con e1 graa 
incremento de flujo de infomaci6n proporcionada por Internet? ¿qué diticultades y problemas 
legales se producíriin respecto a1 copyright o al libelo? dqué imnplicaciones económicas se 
producirán? y otras muchas que se podrían añadir. 

Para poder responder a algunas de estas preguntas, es necesario, en primer lugar, analizar 
los servicios que actualmente ofrece htemet y ver el uso que pueden tener para los periodistas, 
y para los documentalistas de los n~edíos de comunical;.ión, y para ello, se han separado los 
servicios en dos grandes apartados, los que permiten la comunicación entre personas, y los que 
pemiten investigar, buscar y encontra- infomtición. 
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2.1. Uso DE 1.0s SERVICIOS Y APLICACIONES QUE PERMITEN LA CO~NICACION, POR LOS PERIODISTAS 

Y LOS DOCUMENTALISTAS DE LOS hlEDrOS 

Así como en términos generales el correo electrónico fue la puerta de entrada para muchos 
a Internet, también lo es y ha sido para los periodistas, por un lado y para los documentalistas 
de los medios por el otro, 

La posibilidad de poder contactar con otros colegas que tengan las mismas inquietudes y 
los mismos problemas, para intercambiar informaciones, pedirles datos, cambiar impresiones, 
para mantener contactos y entrevistas, etc., de forma rápida y sin fronteras, convierten al correo 
electrónico en un servicio importantísimo, y casi diría imprescindible actualmente en cualquier 
redacción y servicio de documentación de un medio de comunicación, 

«El correo electrónico puede ser un medio fantástico para los periodistas. Las entrevistas por 
correo electrónico son menos invasivas y a la vez penniten reflexionar más. Estoy convencido de 
que, si los periodistas logran adqullir cierto decoro digital, las entrevistas electrónicas serán un medio 
fabuloso y una herramienta de trabajo de uso habitual para una buena parte de periodistas de todo 
el mundo» (Negroponte, 1995: 227). 

Además un elemento importante del correo electrónico es que, a diferencia del correo 
tradicional, la información recibida puede guardarse en forma de fichero en el ordenador, y puede 
reutilizarse total o parcialmente sólo recuperándola del fichero en el que se ha almacenado 
previamente. O sea, es posible crear un pequeño archivo electrónico con las informaciones, 
intercambios y contactos recibidos a través del correo electrónico. 

Igualmente, las listas de distribución, pueden mejorar el correo electrónico, puesto que con 
ellas estás seguro de que la información emitida y recibida va a parar a las personas que realmente 
están interesadas en ella. 

Probablemente las listas de distribución sean más útiles para los documentalistas, puesto que 
en ellas se pueden discutir problemas que afecten a su trabajo específicamente, y menos útiles 
para los periodistas, puesto que éstos necesitan dirigirse a personas muy concretas, para obtener 
respuestas específicas. En todo caso, para unos y otros son interesantes como medio de difundir 
información que pueda interesar a todo el colectivo, por ejemplo como si fuese un boletín 
informativo. 

Referente a las News, Usenet o foros de debate, a pesar de que para muchos es el corazón 
de Internet, puesto que es el servicio que mejor define la red de redes: la libre expresión, es poco 
útil, en el sentido estrictamente profesional, tanto de los periodistas como de los documentalistas 
de los medios, a no ser que sean muy selectivos en la elección de las News a las que vayan a 
participar. 

Se debe tener en cuenta que la información de las News está en bruto, a diferencia de la 
información publicada en un periódico, o emitida en la radio o en la televisión, donde el 
periodista la controla y la verifica, evitando mezclar hechos y opiniones. 

Tanto a los periodistas, como a los documentalistas de los medios, les puede interesar, para 
ampliar sus conocimientos profesionales, participar en algún foro específico de periodistas o de 
documentaiistas, pero a nivel del trabajo cotidiano, probablemente esta participación les sea poco 
útil. 



Ahora bien, puntualmente sí que puede ser útil entrar en algún foro, para recoger las primeras 
impresiones de algún hecho acaecido, de alguna noticia de actualidad, o de alama innovación 
tecnológica, por ejemplo. 

En todo caso los Newsgrourps o Usenet pueden servir para conocer informaciones muy 
actuales, incluso antes de que los emitan las agencias de noticias, para conocer noticias, infor- 
maciones o datos, antes de que lleguen por los canales tradicionales, o como intercambio y 
transmisión de informaciones en foros muy profesionales. 

Finalmente, y dentro de las comunicaciones interactivas, el servicio Talk o el IRC, puede 
ser Útil si existen algún tipo de dificultades de acceder a la persona o personas con las que se 
desea comunicar, por los canales habituales, fundamentalmente el teléfono, o el fax por su 
inmediatez. Puede ser muy útil para realizar algún seminario, mesa redonda, etc., de intercambio 
de información entre un grupo de especialistas. 

2.2. USO DE LOS SERVICIOS Y APLICACIONES QUE PERMITEN ENCONTRAR INFO&MACIÓN, 

POR LOS PERIODISTAS Y LOS DOCUMENTALISTAS DE LOS MEDIOS 

Para facilitar el intercambio de infonnación, Internet ha creado distintos servicios y apli- 
caciones, que permiten buscar y encontrar la información que pueda interesar en cualquier 
momento, sobre infinidad de temaa 

Entre ellos encontramos el servicio FTP, que permite copiar ficheros tanto ejecutables como 
fícheros texto de un ordenador a otro. Este servicio, que puede ser muy útil para los 
dacumentalistas, puesto que permite entre otros, encontrar ficheros de software {shareware), que 
a veces sólo se distribuye por este medio, como por ejemplo: tutoriales para poder hacer 
búsquedas online, últimas revisiones de antivirus, utilidades para catalogación, para sistemas 
operativos, o de la propia red, etc. También permite consultar catálogos y obtener doementos 
primarios, acceder a archivos gritficos, a revistas periódicas, etc. O sea es posible acceder a 
fuentes de infonnación que pueden resolver dudas o preguntas planteadas en el servicio de 
documentación por parte de algún usuario. 

FTP sirve también para recuperar ficheros texto, como se ha visto anteriormente, y en este 
sentido sí que puede ser útil para los periodistas, siempre y cuando se sepa donde se encuentra 
el fichero que se necesita, o por 10 menos que se tenga una orientación sobre su ubicación y 
contenido, cosa que puede buscarse mediante la aplicación Archie. De todas formas es un servicio 
poco útil para el trabajo cotidiano del periodista específicamente. 

Telnet o el acceso y consulta interactiva a ordenadores remotos es otro servicio interesante 
tanto para los periodistas como para los documentalistas, fundamentalmente para estos filtimos. 

Mediante Telnet se puede acceder a bases de datos públicas y privadas, comerciales o no, 
de temática distinta, desde catálogos de bibliotecas a bases de datos económicas, cientificas, entre 
otras, recoger la información y transferirla a nuestro ordenadorT Por lo tanto es una buena 
herramienta para buscar alguna información concreta, cotejar datos, localizar listados de refe- 
rencias bibliograficas, arb.'culos, tesis, informes, etc., todo ello facilitado por los programas 
Hyteltzet y Wais. Pero también para trabajar con esta información una vez la tenemos almacenada 
en nuestro ordenador. 
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El hecho de utilizar el servicio Tilnet de Internet para acceder a bases de datos, aunque sean 
de pago, permite reducir el coste de conexión y pennite capturar fácilmente las sesiones de 
búsqueda y guardarlas directamente en nuestro ordenador. 

Los cios sistemas aparecidos Gltimamente para buscar información en Lnternet simplifican 
enormemente la búsqueda y recuperación en Intemet, y han puesto al alcance de todo el mundo 
la información contenida en la red. Con ellos el sistema de navegación toma todo su sentido, 
y desde ellos es posible acceder a todos los recursos y aplicaciones de Internet. 

Tanto la aplicación Gopher, como fundamentalmente la World Wde BGb (WWW), por su 
capacidad de combinar texto, imiigenes, sonido e incluso animación de documentos, son impres- 
cindibles tanto para los periodistas, como para los documentalistas de los medios, para navegar 
por- Internet y poder buscar y recuperar infoima~?ión de todo tipo. 

Son los instrumentos por excelencia para buscar información, el Gopher, con menores 
prestaciones puesto que es un sistema rígido, pero el T;VWí;V con unas posibilidades ilimitadas 
por sus conexiones o enlaces entre documentos. 

3. CONCLUSIONES 

La concliisión más relevante es que la red hternet es un instrumento de ayuda para el 
periodista y para el documentalista de los medios de comunicación o documentalista informativo, 
a pesar de que en España. todavía se está iniciando el camino hacia las autopistas de la infor- 
mación, y la superautopista hternet en todos los ámbitos, y concretamente en el del Periodismo 
y en el de !a Documentación Informativa. 

Aún son pocos los empresarios de prensa, los periodistas, los investigadores de la comu- 
nicación y los documentalistas de los medios, al igual que la mayoría de los políticos, conscientes 
de los cambios que se producirán con todas estas nuevas tecnologías en los próximos decenios, 
en todos los ámbitos. educativo. económico, social, etc., y también en el panorama comunicativo 
general, y que es necesario prepararse para recibirlos y podernos adaptar correctamente a ellos, 
sacándoles el mayor partido posible. La mayoría de empresas periodísticas todavía no han 
comprendido ni asumido el alcance o la magnitud de los cambios que comporta la llamada Era 
Digital. 

Por lo tanto, Internet es una nueva forma de comunicación de masas. Para muchos es el 
cuarto medio de comunicaci6n, después de la prensa, la radio y la televisión, e integra distintos 
elementos de cada uno de ellos. 

Los periadistas deben empezar a cambiar, necesitan nuevos instrumentos, conocer su uti- 
lización, conocer nuevas fuentes, saberlas utilizar, etc., puesto que en un futuro no muy lejano, 
no existirá tanto un medio que nos merezca confianza a la hora de dar información, sino 
periodistas soltrentes o no. 

Así como en té~minos generales el correo electrónico fue la puerta de entrada para muchos 
a Internet, también lo es y ha sido para los periodistas, por un lado y para los documentalistas 
de los medios por el otro. 

Mientras, los periodistas individualmente necesitan conocer la red para poderla utilizar para 
intercambiar informaciones con sus colegas, recabar información, buscar datos etc., o sea, 



fundamentalmente para poderse comunicar con otros periodistas y para utilizarla como fuente 
de información, los doci~mentalistas de los medios han de conocer la red para sacarle rendimien- 
to, pero no en un sentido individual, sino teniendo como marco principal el servicio de docu- 
mentación y sus usuarios. 

Los servicios de documentación y por lo tanto sus documentalistas deben convertirse en 
expertos cibertecarios, puesto que en un medio donde la informaci0n es tan cambiante, es 
necesaria la existencia de especialistas, que sepan en todo momento moverse por la red y 
encontrar la información buscada. 

Tanto los periodistas como los documentalistas deben aprender a ser receptores, pero tam- 
bién emisores de informaciones, o sean han de poder alimentarse de la informaci6n de la red, 
pero tambien introducir información en ella. 

Finalmente, es evidente que la red Internet es un instrumento de ayuda para el periodista 
y para el documentalista de los medios de comunicación o documentalista informativo. Es un 
medio importante para la búsqueda de información y documentación, y una gran fuente de 
infonnación, y aunque actualmente es todavía complementaria de'las tradicionales, puede con- 
vertirse en un futuro no muy lejano, si como parece los ordenadores, la televisión y el teléfono, 
convergen en un instrumento tecnológico único, en imprescindible, Lo importante es que todos 
los sujetos integrantes de este mundo de la comunicación y de la información, desde los em- 
presarios, a los politicos, pasando por los periodistas, los investigadores y los documentdistas 
de los medios, se planteen y reflexionen sobre la dirección y el tipo de cambios que quieren que 
se produzcan con este nuevo medio, 
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INTERNET EN UN CENTRO DE D O C U M E N ~ A C ~  
ESPECIALIZADO: LA EXPERIENCIA DEL CENTRO 
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Centro Andaluz de Teatro. Unidad de Docurne?ztaci4n. Sevilla 

En esta comunicación se presenta un proyecto concreto de trabajo que utiliza los recursos 
y herramientas de Internet desde la perspectiva del Centro de Documentaciór: del CAT, demos- 
trando que las prestaciones de internet ofrecen un marco naturd tanto para la salida de infor- 
mación como para el acceso a todos aquellos recursos de información de cara a los objetivos 
de un Centro de Documentación especializado. 

El hecho de ser un Centro de Documentación especializado en las Artes Escénicas hace que 
la imagen juegue un papel fundamental a la hora de ofrecer y recuperar la información. Por otra 
parte es evidente la necesidad de estar al día sobre los distintos eventos que se suceden sobre 
los temas de nuestra especialidad. 

Eg Centro de Documentación del Centro Andaluz de Teatro -institución dependiente de la 
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía- nace en enero de 1991 con las funciones específicas de localizar, recoger, 
conservar, analizar y difundir toda la documentación e información relacionada con las Artes 
Escénicas en y por Andalucía, dentro y fuera de nuestra comunidad. 

Recoger todos los documentos y testimonios relativos a todas las formas del cdxecho 
escénico», que especialmente en Andalucía tiene una importancia y diversidad relevante, darlos 
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a conocer a investigadores y profesionales del medio, así como satisfacer las peticiones de 
usuarios en general, es Ia obligación de los i~nplicados en este propcto, con una clara vocación 
dc servicio público. La respuesta rápida al usuario es una forma de actuación que intentamos 
crmplir día a día. 

El Centro de Documentación es el lugar donde se realizan las búsquedas de información, 
referidas ya a los fondos documentales propios ya a los generados por otros organismos o 
instituciones. A partir de estas búsquedas se elaboran una serie de productos de información 
terminados con los que se atienden las demandas de los usuarios en un tiempo razonable y con 
el mí~~imo coste. 

Los fondos documentales con los que en la actualidad contamos son unas 13.693 
rnonografías; 1.500 videocasetes; 45 publicaciones periódicas activas; 200 revistas históricas; 
300 discos compactos; S00 discos de vinilo; 483 cassettes; 1.200 carteles; un considerable 
archivo de documentación compuesto por progranas de mano, programas de festivales, folletos, 
libretos, fotografías, diapositivas, escenosclfías, bocetos de vestuario, etc. Esto dará una idea de 
la diversidad de sopo~tes en que encontramos la documentación que encuentran su lugar en 
nuestro centro en las secciones de Biblioteca, Vídeoteca, Hemeroteca y Archivo. 

El tratamiento de estos fondos conforma las distintas bases de datos que se alimentan día 
a día entre las que podemos reseña-: el CAE (Catálogo de las Artes Escénicas, base de datos 
bibliografica y de materiales especiííles, catálogo integrado que cuenta con unos 20.157 registros 
de información), el DAE (Directorio de las Artes Escénicas, herramienta de trabajo clave para 
los profesionales del medio y en constante actualización con unos 2.468 registros), Efemérides 
(que intenta recoger de la manera más exhaiistiva posible todos aquellos actos relevantes sobre 
actividades, sucesos, personalidades ... de las Artes Escénicas de todos los tiempos), y las de 
Archivo Óptico conjunto de bases de datos que recogen de una manera gráfica la actualidad y 
el pasado del acontecer teatral de nuestra comrlnidad -entre las que destacamos por su impor- 
tancia o por su mayor desarrollo las de compañías, festivales y espacios escénicos-. Nuestra 
última bases de datos es la de Inéditos, con la que queremos recoger y dar a conocer la obra 
dramática inédita de autores andaluces. De todas ellas se obtienen distintos productos de infor- 
mación. 

- - 

Buses Se datos Software Re~istros irztrodztcidos ha~tu e2 571996 Total 

CAE ............................................... tinlih 
DAE .............................................. inmagic 
Efemérides ..................................... inmagic 
Inéditos ........................................ inmagic 50 96 

Rases de datos en Archivo @tiro 

Compañías ..................................... invesdoc2000 2.822 7.991 
Montajes 
Espacios Escénicos 
Nombres Propios 
Festivales 
Registras de infoimaci6n ............... 177 32.785 

La transferencia de información electrónica es una realidad que afecta a la mayoría de 
nuestras actividades cotidianas. Este tópico ya es una realidad. En este sentido hay que tener 



presente la ayuda que los nuevos medios facilitados por el desaro110 de las tecnologfas de la 
información prestan desde su inicio a este proyecto. El objetivo es hacer llegar la gran cantidad 
de información que hemos generado a los usuarios de la forma más rápida, sencilla y barata 
posible. 

El proceso de inrormatización en el Centro de Documentación ha tenido gran fuerza desde 
el principio. Esto hace q ~ ~ e  los fondos documentales con los que contamos hayan recibido, en 
su mayor parte, un tratamiento informático, tratamiento que ha conformado las distintas bases 
de datos antes mencionadas. La constante preocupación por dar salida a nuestros productos nos 
llevó a investigar distintas posibilidades de salida de información: publicaciones electrónicas, en 
papel, etc. Por otra parte recibíamos continuas demandas de interconexión desde distintos ámbitos: 
universidades, aulas de teatro, bibliotecas, espacios escénicos, otras centros de documentación, 
profesionales del medio, etc. En este camino pensamos que una de las posibles salidas de la 
información era vía Internet. Es más, podemos decir que en líneas generales Internet es la salida 
natural de unos fondos «informatizados» de las caracteristicas de los nuestros. 

La idoneidad de Internet para el trabajo realizado por el Centro de Documentación se 
comprenderá mejor si se tiene en cuenta que nuestro Centro se mueve en tres niveles geográficos: 
Andalucfa, España y Europa. Al mismo tiempo tenemos una clara voluntad de servicio al ámbito 
latinoamericano. Internet ofme la posibilidad de una información <<colocada» en la red, sin 
fronteras, abieTta a usuarios que pueden acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Entre 
las más evidentes ventajas del modelo que así se confibgwa están la rapidez, la polivalencia y 
la reducción de esfuerzos en el proceso de transmisión, pues una vez diseñadas las vías de salida 
el acceso de cuaiquier usuario a la información elaborada no supone carga de trabajo adicional. 

Puestos a trabajar en ello nos pusimos en contacto con el Centro Informático Científico de 
Andalucía (CICA), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, que entre otras actividades 
se dedica al asesoramiento informático a los centros dependientes de la misma. En una primera 
fase evaluamos las posibilidades que permitía el desarrollo actual de la tecnología de las comu- 
nicaciones y los objetivos que cabría obtener con un mínimo de inversión. 

En estrecha colaboración con el grupo de Web y de comunicaciones del CICA empezamos 
a desarrollar un proyecto piloto con los siguientes objetivos: 

Acceder desde nuestro Centro a las prestaciones y herramientas que nos ofrece Intmet 
y evaluar su interés de cara a nuestros proyectos. 

Facilitar información al exterior sobre las actividades Centro Andaluz de Teatro. 
Facilitar tanto la consulta a las bases de datos del Centro de Documentación como Ias 

peticiones de información a cualquier usuario conectado a la red. - Desarrollar proyectos en comiin con otros centros de nuestra especialidad. 
Realizar directamente desde nuestro centro el man te~ ien to  y las operaciones necesarias 

para llevar a cabo el proyecto. 
Para concretar todo la anterior, en ese momento se decidi0 trabajar tanto en <cwww» como 

en «gopher» y comprobar si las posibilidades de Internet se adaptaban a los objetivos anterior- 
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mente descritos y encajaban con el desmoUo del centro. El paso del tiempo demostró la ventajas 
del «web» sobre las del «gopher» por lo que actualmente estamos trabajando sólo en esa Enea. 

En la actualidad, el CICA actúa como servidor y en él está instalada la información. Nosotros 
nos conectamos vía módem a unos 28.900 bps. En función de las posibilidades presupuestarias 
y del desarrollo que se asuma del proyecto, se planteará establecer el propio Centro de Docu- 
mentación como un nodo de Internet. 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

El proyecto se concreta en el diseño de un conjunto de páginas web a las que se puede 
acceder desde la dirección htp://www.cica.es/CAT/cat.html 

E1 proyecto piloto en web, en el que se basan las páginas que aquí presentamos, consta de 
unas 40 páginas de información sobre el Centro de Documentación. Mediante ellas, además,<es 
posible consultar una parte del CAE (Catálogo de las Artes Escénicas). Los usuarios pueden 
navegar por medio de los enlaces a través de las páginas. Dichos enlaces van señalados para 
que sea fácil su localización. Con este proyecto piloto se busca dar a conocer de una forma 
atractiva las posibilidades y servicios que se ofrecen desde el Centro de Documentación. 

En la actualidad seguimos ampliado la información ya existente con el acceso a la consulta 
de una nueva base de datos el DAE (Directorio de las Artes Escénicas), la inclusión de una 
publicación electrónica de carácter bimestral <<Las noticias del Centro Andaluz de Teatro» y otras 
páginas sobre las activídades de interés general del CAT: producciones, cursos, etc. 

Esto supone para nosotros un escaparate de excepción para nuestras actividades y también 
el dar acceso al profesional del medio a parte de las bases de datos generadas. 

Ejemplo de estas utilidades son las páginas que a continuación presentamos: 
Base de datos «montajes» del Archivo Óptico 



Consultas a1 CAE (Catálogo de Ias Artes Escénicas) 

Publicaciones del Centro Andaluz de Teatro 

Además ofrecemos un buzón de contacto, para lo que se ha habilitado una dirección 
institucional de correa electrónico -cat@cica.es- donde se reciben las peticiones de S o m a -  
ción. Desde nuestras páginas web es posible enviar mensajes a esta diiección sin tener que salir 
a un programa de correo. Por esta vía recibimos didamente peticiones de información. Las 



592 Irtternet erz un Centro de Doc~tmentución especializado... 

consultai que desde marzo de 1995 hasta mayo de 1996 han recibido las páginas web del CAT, 
teniendo en cuenta el número de accesos, se expresan en el siguiente grafico: 

Gonsultas a las páginas weh del Cen&.ca de 8acumenta~f3n 
del 6fAT ~ ~ T Z O  IB95 - nn~aya $996 

PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON OTROS CENTROS 

* Nuestro Centro de Documentación forma parte de esta red desde 1993. Uno de los 
objetivos de la misma, el que mayor interés presenta para esta comunicación, consiste en el 
establecimiento de una conexión informática entre los distintos centros que componen la red 
(Office National pow la Difision Artistique -Francia-, Theater Nederland Instituut -Ho- 
landa-, Vlaams Theatre Instituut -Bélgica-, entre otros) para llevar a cabo proyectos comu- 
nes. Tales proyectos se venían haciendo con anterioridad por medio de publicaciones electrbnicas 
que servían de vehículo para guías de espacios escénicos «venues» y guías de festivales «festivals» 
en Europa, con la consiguiente pérdida de tiempo en las actualizaciones. 

La Red de Centros de Información del Espectáculo vivo en Europa pretende en la actua- 
lidad desarrollar un sistema más operativo, tanto conceptuaímente como a nivel de software, 
similar el proyecto de nuestra Centro de Documentación. En resumen cada centro generaría su 
propia información, que ofertaría a los demás componentes de la red, y los productos de 
informacíón terminados que se desarrollaran en comh se «colocarían» en htemet, para posi- 
bilitar un acceso rápido y económico a gran número de usuarias. Esperamos que a lo largo de 
1997 este desarralIo sea una realidad, 

EL PROYEC'rO DE INTERCONEXIÓK DE CENTROS A NIVEL NAC'IOKAL 

* Se han mantenido conversaciones con los otros centros españoles de documentación de 
las Artes Escénicas (Instituto del Teatro de Barcelona, Centro de Documentación Teatral del 



INAEM, Centro de Documentación Teatral Sociedad Canaria de Artes Escénicas y de la Nlúsica, 
etc.), y con el Ministerio de Cultura para el establecimiento de un sistema que permita la consulta 
y el intercambio de información vía Enternet, similar al de la Red de Centra5 de Información 
del Espectáculo Vivo en Europa. 

Por el momento debido tanto a la poca homogeneidad que hay entre los centros como a 
los diferentes grados de desarrollo y a la falta de recursos todo está en una fase muy primaria. 
Sin embargo se ha conseguido un primer paso en este proyecto con la edición por parte de todos 
estos centros de la «Guía de las Artes Escénicas de España 1995 en soporte papel. 

El posible desarrollo que a medio y largo plazo tenga el uso de ínternet de cara a los 
proyectos, servicios y usuarios del Centros de Documentación, a nuestro juicio, sólo esta limitado 
por cuatro factores: 

1. La cantidad de recursos económicos disponibles. 
2. Los relacionados con las limitaciones de la red en España (ancho de banda). 
3. La accesibilidad de los usuaríos a los recursos Internet. 
4. La capacidad por parte del centro de atender de forma eficaz las demandas requeridas 

por vía telemática. 

CONCLUSIONES 

En la Unidad de Documentación del Centro Andaluz de Teatro se producen y alimentan 
una serie de bases de datos de forma habitual. Estas podemos considerarlss herramientas de 
trabajo con informaciones muy aprovechables, de hecho asi se pensaron, de cara a1 profesional 
del medio. De las bases de datos surgen distintos productos de información, que deben difundirse 
de forma idónea. 

* Una de la vías más lógicas para dar salida a nuestros productos de información de foma 
rápida y eficaz es aprovechar las posibiiidades que para ello nos ofrece la red Internet. 

* Si consideramos que la consulta y el trabajo con imágenes es algo propio de la naturaleza 
del medio escénico, podremos calcular la importancia que para este tipo de profesionales tiene 
disponer de un medio capaz de servir información multimedia a un coste relativamente econó- 
mico. 

* El desarrollo de una red coordinada de centros que instalen información organizada de 
tipo multimedia en servidores Web es la manera idónea de aprovechar y compartir los recursos 
de información sobre un ámbito común de conocimiento, como son las Artes Escenicas. 

La existencia de centros como d Centro Informática Cientifico de Andalueia, con su 
apoyo y asesoramiento a este típo de iniciativas, hace que éstas alcancen el máximg desarrollo 
posible de acuerdo a la inversión redizada. 





LOS SERVIDORES WAIS: UNA vÍA PARA HACER 
ACCESIBLE LA LITERATURA GRIS A TRAV~S 

DE INTERNET 

CristOfol Rovira Fontanals 
Universidad Pompeu Fabra. Área de BibZioteconomla y Documentucidn. 

BmeEona 

Resumen 

Esta comunicación recoge la experiencia en el diseño e instalación del servidor WAIS {DOCWAIS) del 

Departament de Ciencias Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabru de Barcelona. La gran dificultad 

en hacer accesibles, a investigadores externos, las ponencias, arti'culos o infames realizados por los profesores 

del Departamento originó la necesidad de crear una base de datos consultable a través de Enternet. Después de 

un análisis de las herramientas disponibles se optó por un programa WAES accesible a travks de una página 

HTMIL. En esta comunicación se describe este an$isis, el proceso de implantación y los primeros resultados 

de funcionamiento. 

Los canales de distribución de la literatura gris originada por la actividad investigadora de 
la universidad son muy escasos, Ésta situación repercute negativamente en el proceso de comu- 
nicación de la ciencia y por tanto en su desarrollo. Al mismo tiempo, los profesionales de la 
información tienen grandes dificultades en la obtención de este tipo de documento generado y 
distribuido en círculos científicos restringidos. 

La evoluci6n de Internet ha hecho posible que el mundo entero sea accesible a travks del 
ordenador. Es por lo tanto un medio ideal para bacer ofrecer un nuevo canal de distnbueión de 
la literatura gris originada por la investigación de la universidad. hternet ofrece dos ventajas 
en la comunicación científica que no encontraremos en. ning6n otro medio, 
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A) Accesibilidad mundkdl. 
B) Publicación inmediata. 
Si además es posible ofrecer la documentación mediante una base de datos documental con 

una interficie de usuario amigable, habremos conseguido superar una limitación tradicional en 
la obtención de documentación, al mismo tiempo que convertimos a la universidad distribuidora 
de infoimación electrónica. 

WAIS 

WAlS (Wide Area Information Server) es un programa, basado en la arquitectura cliente- 
servida para la ~ m c i ó n ,  indexación y recuperación de bases de datos documentales en Internet. 
Cumple las especificaciones del protocolo 239.50, noma creada en 1988 para rebdar la co- 
nexión de ordenadores en las tareas de recuperación de información. 

Actualmente la norma 239.50 está fuertemente implantada, tanto en los servidores WAIS, 
como en otras herramientas de recuperación de la información, como SWSH e Icite. Original- 
mente las herramientas 239.50 utilizaban un interficie de usuario basada en comandos, tanto en 
las tareas de recuperación de información como en la administración e indexación de las bases 
de datos. 

Sin embargo, la gran aceptación de la World Wide Webl ha provocado que aparezcan 
programas puente (CGI) que hacen posible consultar una base de datos WAIS a partir de wia 

página HTML. De hecho existe una tendencia general en incorporar todos los servicios de 
Intemet en el World Wide Web, convirtiendo a la página H W L  en la interficie de usuario 
estándar de Internet. 

WAIS permite crear bases de datos documentales a partir de documentos de texto, páginas 
HTML, ficheros de gráficos, registros en formato MARC... Son muchas las instituciones que 
utilizan WAIS para hacer accesible el catálogo de la biblioteca2, sin embargo, la gran flexibilidad 
de esta herramienta hace posible la creación de base de datos a partir de cualquier tipo de 
documento de texto con tal de indicar mediante etiquetas el inicio de campos y el cambio de 
registro, 

WAIS incorpora además las opciones básicas de los sistemas de gestión documental como 
búsquedas con operadores boleados, limitación de las búsquedas por campos, operadores de 
proximidad, búsquedas a texto libre, tnincamientos, fichero de sinónimos, fichero de palabras 

vacías ... Estas características hacen que WAIS sea, de momento, la herramienta ideal para ofrecer 
bases de datos documentales a través de Intemet. 

WAIS PC?BLICO Y WAIS PRIVADO 

El proyecto de la creación de WAIS fue iniciado por tres empresas comerciales (Appel, 
Thinking Machines y Dow Jones), dirigidas por Brewster Kahle y con el objetivo de facilitar 

IYeb a partir de ahora. 
"or ejemplo la Library of Congess http:/Acweb.loc.gov/z39SO 



la búsqueda de información en Internet, en un momento en el que no era previsible una expansi6n 
tan desmesurada de este medio. 

La parte comercial de este proyecto fue continuada, a partir de 1992, por el propio Kahle 
fundando la empresa WATS, Tnc. %n San Francisco. Paralelamente una versión de dominio 
público de este producto (freeWAIS4) era creada, distribuida y mantenida per CMDW 
(Clearinghouse for Networked Information Discovery and Retrievd). Poco despues la unitrer- 
sidad de Dortmund creó el freeWAIS-sP, una nueva versión de freeWAIS que mejora algu~as 
prestaciones de búsqueda. 

Las características de las versiones pública y privada de WATS son muy parecidas, sin 
embargo, la versión comercial, como resultar5 fácil de entender, incluye algwas opciones 
avanzadas como la definición de formatos de registros en las importaciones o Ea búsqueda 
retroalimentada7, 

Hay otros programas en Intemet que realizan funciones parecidas a WAIS, las más conocidas 
son SWISH8 y Isiteg. Swish es un programa también de dominio público para recuperar infor- 
mación sobre índices en fonnato freeWAIS, tienen las mismas prestaciones que freeWATS, pero 
según sus creadores es más fácil de instalar. Isite es un paquete que incluye un recuperador de 
infamación (Isearch) y un creador de índices en formato propio. Ambos cumplen con la norma 
239.50. 

Los CGI ENTRE LA WEB I M WAIS 

FreeWAIS es un programa diseñado y creado antes de la aparición de la Web, por lo tanto 
ha sido necesario un esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos y hacer accesible el WMS 
desde una página HTML. Los CGI's han hecho posible esta integración al conseguir incorporar 
las consultas a índices WAIS desde una interficie gráfica creada con HTIML, 

Un CGI es un programa hecho en C, Perl, Pascal. etc. residente en la página I-ITML y que 
permite ejecutar un programa externo al Web de manera interactiva, suministrando y recuperando 
los datos necesarios para el funcionamiento del programa. El CGI hace de puente eatre e1 WAIS 
y la página WTML permitiendo que el usuario se desentienda de comandas y use el WAIS a partir 

http://www~wais.com y e3 grupo de discu~ión comp.W.fosystems,wu.ais 
http:II1s6-ww.inrOImatikkuni-dortmund.de/keeWAIS-~~~~f~sf 

ftp://fQ.cnidr+org/pub~'TDR.to01s/ 
E-m& cnidr8cnidr.org 
fip:/II~6-~ww.informatik.uni-damund.de/pubfw~s/ 
Opción de búsqueda mediante la cual el programa recupera todos los doc~~mentos con un contetudo similar a m 

modelo de registro dado. 
http:I~w~w.eit.eom/software/swish/sWishhtml 

http:/ftvww.eit.comlsofiware/swis~ 
~http://vinca.cnidr.org/softwareIIsiteAsite.h~l 
Lista de distribución: listdew8vinca.cnidr.org. Para inscrib~se hay que enviar e1 mensaje rzmcribt? ISíTE-L. Para 

participar se utiliza Ia dirección: isitel@viaca.cnidr.org 
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de un formulario estándar de HTML. Existen diferentes CGI's de dominio público para usar con 
freeWMS que penniten hacer las biisquedas y visualizar los resultado en páginas HTIVK. 

CCI~\>IPARACION Ei\cTRE ~EEWAIS Y OTROS PROGRAMAS SOBRE 239.50 

Las características de las diversas versiones de WAIS, Icite i Swish son muy parecidas, sin 
embargo hay matices que diferencian estas herramientas. En relación a las similitudes hay que 
destacar el fichero invertido, el índice de palabras vacías, el fichero de sinónimos, los campos 
multivalor con longitud variable, las biísquedas booleanas, las biísquedas sobre texto libre, 
truncamientos,.. Características muy propias de las bases de datos documentales. 

Sin embargo hay características básicas de las bases de datos documentales no asumidas por 
ninguno de los programas Z39.50 analizados, como son el control de la terminologia mediante 
un thesaurus o la posibilidad de guardar las ecuacíones de búsqueda para volver a ejecutarlas. 

Por otro lado, en freewais no es posible hacer búsquedas por campos ni son disponibles los 
operadores de proximidad. En cambio freeWAIS-sf incorpora estas funciones, con lo que soporta 
las mismas prestaciones que la versión comercial del producto a excepción de la búsqgeda 
retroalimentada. 

DOCWAIS 

La Universitat Pompeu Fabral0 dispone de un servidor Web de la NCSA" sobre un equipo 
U N E  (HP-UX Release 9.0, August 1992). Es un Web institucional con información sobre el 
campus, la biblioteca, gestión académica, investigación ... El servidor DOCWAIS'2 es un servicio 
del Departanzent de Cikncies Pvlítiyues i SociaL. 

DOCWAIS es un medio para hacer accesibles, a investigadores externos, las ponencias, 
arti~ulos o informes realizados por los profesores del Departamento, documentos representativos 
de las diferentes líneas de investigación que en estos momentos se están desarrollando. 

El servicio DOCWAIS esta soportado por el programa freeWAIS-sf. Es un paquete de 
dominio público que esta diseñado siguiendo las especificaciones de la nonna 239.50 y que 
soporta las funciones básicas de un gestor de bases de datos documentales. 

Normalmente un producto de dominio público está diseñado para ser instalada en distintas 
plataformas, en función del ordenador y el sistema operativo es necesaria una instalación espe- 

'3   es de aquí queremos agradecer el esfuerzo desinteresado de las personas de todo el m& que constmyen y 
mantienen estos p r o g m a ~  de ~lomini~ público y hacen posible que realidades tan interesantes como Internet sean 
posibles. 



cífica regulada por un fichero de configuración. Los ficheros obtenidos vfa FXP'" están sólo 
precompilados, hay que compilarlos en la máquina donde se va a instalar el programa y pos- 
teriormente ejecutar una serie de ficheros de prueba para asegurar la correcta instdación. 

El freeWAZS-sf está formado per tres programas: 
A) WAISINDEX. Es el programa que crea el fichero inverso con todas las palabras de los 

ficheros de entrada excluyendo Las palabras del fichero de palabras vacías. 
£3) WAISSERVER. Hace funcional el programa segíín la norma 239.50-88, permitiendo 

la búsquedas desde el exterior. 
C) WAISSEARCH. Es la interficie de búsqueda mediante comandos, 

Los CGI PARA EL FREEWAIS-SF 

BI paso siguiente consinti6 en incorporar el WAES a la Web. Hay distintos CGl'ss'Qara 
realizar esta fúnción: el ~ais .pl '~ ,  el w w ~ w a i s ~ ~ y  sf-gate. El que único CGI compatible con 
freeWAIS-sf era sf-gate, el cual instalamos y nos dio buenos resultados. Incluye una psgina 
HTML de ayuda y un fichero de configuración para adaptar el CGI a las circunstancias de cada 
servidor. De este modo conseguimos incorporar una interficie de b&squeda gráfica al freeWAIS- 
sf que originalmente se interrogaba con comandos, 

EL ~NDICE INVERSO DE FREEWAIS-SF 

Antes de ejecutar el proceso de la creación del fichero inverso1% par&- de los documentos 
originales, es necesario crear un fichero de formato indicando, mediante expresiones regalares. 
las etiquetas de cambio de registro y de inicio de los distintos campos de los documentos a 
incorporar. FreeWAIS-sf generará un índice global y un índice para cada campo específlcado, 

Con la puesta en marcha del servicio DOC"WAIS del Deparfament de Gikncies Pol6iques 
i Sacials de la Universitat Pompeu Fabra se abre un nuevo canal para la difusión de la literatura 
gris generada por las dístintas líneas de investigación del Departamento. E1 programa &eeWAIS- 
sf hace posible que se abra esta ventana al mundo para ofrecer bases de datos documentales y 
que las instituciones conectadas a Internet puedan convertirse en disá1brlidoras de información 
utilizando programas de dominia público. 

Los catálogos de bibliotecas, las colecciones locales, la documentación que hasta ahora tenía 
una difusión limitada puede hacerse accesíble a todo el mundo, de manera fácil al utilizar una 

l4 ftp:/lftp.cnídr.orgtpub/NIDR.tools/ 
'"Bnan Kelly. Ru~znnin,q A World-Wide Web Service. Leeds: University of Leeds, 1995 
http:l/www.leeds.ac.~ucs~~andbooMhamdbook.htd 
l 6  £tp:/lftp.ncsa.edulweb/ncsa-httpd(cgiíwais.tar.2 
I7 ftp:lf-p.eit.co~pub/web.soRwareIw~vwaisI 
i"dexación informática. 
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interficie gráfica, gracias a las herramientas 239.50. Sin embago habrá que esperar la evoluci6n 
de estos programas para comprobar si en sucesivas versiones se incorporan opciones para el 
control de la terminología mediante thesaurus y para mejorar también la hlerficie del admlnis- 
trador de las bases de datos. 
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EXPERIENCLAS DE INDIZACI~N  PIDA PARA RECURSOS 
DE INFORMACI~N EN INTERNEE EL CASO 

DEL DIRECTORIO DE RECURSOS EUROPEOS 
PARA PYNZES 

Victor Manuel Pareja 
Isidro E Aguillo 

CZiYDOC (Centro de Iztfomzación y Documerztación Cientirlfica del CSIC) 

Resumen 

El objetivo de este tsabajo es la descripción de un metodo de indización avanzada aprovechando Ia 

tecnología que brinda e1 uso del sistema WINDOWS 95 y el cliente NETSCAPE NAVIGATOR 2.0 de Intemet 

para analizar documentalmente los recursos de información pertenecientes a la propia red. 

Se presenta por tanto la metodología seguída en un caso concreto para un proyecto-piloto de indización 

rápida llevado a cabo por el CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica del CSIC), cuyo 

objeto era dotar de contenidos a un servidor WWW de información empresaial propiedad del IMPI (Instituto 

de la Pequeña y Mediana Empresa Industxial). 

Las conclusiones de esta exposición pasan por la necesidad de establecer con mayor profusión y exactitud 

herramientas de búsqueda de información y herramientas tennin01ógicas de ayuda a los documentalistas para 

la indización de recursos presentes en Intemet, así como lenguajes semicontrolados con vistas a lograr un 

análisis documental más riguroso y exhaustivo. Se puede ratificar adem5.s la viabilidad y Bexibilidad del método 

propuesto. 

Resulta casi un tópico hablar ya de la expansión que est6 experimentando hternet, incluso 
en nuestro pds. Por razón de este vertiginoso aumento de los recursos de información incluidos 
en Ia red, se hace cada vez más necesaria b adopción de m5todos de descripción documental 
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que posibiliten una rápida indización, con vistas corno no: a una localización y recuperación más 
idóneas. En otras palabras, la catalogación exhaustiva y águiosa de los recursos telemáticos 
redundará en un mayor y mejor aprovechamiento de los mismos. 

Con el fin de abordar esa problemática, el CINDOC (Centro de Información y Documen- 
tación Científica del CSIC) ha realizado un proyecto-piloto de indización rápida para calibrar 
la viabilidad e interés de la citada catalogación. 

Este proyecto formaba parte del esfuerzo para dotar de contenidos al servidor ?VWW de 
Información empresarial del IMPI (Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial), para 
lo cual se ha procedido a la recopilación y desarrollo de una base de datos con los recursos de 
información en la Unión Europea susceptibles de interés para PYMES- 

2. OBJETIVOS 

E1 objetivo fundamental de esta comunicación es la de hacer valer un método de indización 
avanzada y rápida de recursos de información presentes en Intemet utilizando las aportaciones 
tkcnicas que ofrecen programas informáticos como NETSCAPE Navigator en su versión 2.0 el 
cual, trabajando en estructura cIiente/servidor, suministra un excelente rendimiento por su ver- 
satilidad y flexibilidad en pro del cometido expuesto. A ello hay que unir la potencialidad de 
trabajar dentro del entorno WINDOWS 95 gracias al cual se posibilita la opción del multihilado 
-una forma especial de multitarea- que pennite tener varias sesiones abiertas simultáneamente 
del mismo programa. 

Dicho de otra manera, los objetivos perseguidos podrían ser los siguientes: 

- Avanzar en el proceso de catalogación de los recursos de Internet. 
- Comprobar la viabilidad de un método de indización rápida. 

- Verificar las ventajas técnicas del multihiiado, un caso particular de multitarea. 

- ApIicar esta metodología a un caso concreto (Catálogo de Pequeñas y Medianas empre- 
sas europeas en Internet). 

La eIaboración de los registros para el servidor de información empresarial partía de la 
navegación por doce países miembros de la UE con el cliente universal NETSCAPE Navigator 
2.0 bajo sistema operativo WNDOWS 95 como ya ha quedado dicho con varias conexiones 
abiertas simultáneamente (multihilado) (Fig. 1). El número de dichas conexiones puede ser 
predefinido por el indizador o usuario y depende también del equipo informática disponible. 

Lo establecido como norma para asegurar el buen fiincionamiento del paquete es mantener 
tres sesiones operando con un ordenador 486, a 66 Mhz y 8 megabytes de memoria RAM, 
pudiendo aumentar el número si las condiciones del equipo quedan mejoradas, Se podrían abrir 
no obstante más sesiones de Netscape pero es más fácil que el programa cause inestabilidad y 
cierre la aplicación. 
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Fig. 2. Ejemplo de mztlti!rilado con Netscape 2.0. 

El proceso descrito se realizó a partir de cuatro conexiones abiertas como máximo a pesar 
de contar con un ordenador Pentium, a 90 Mhz y 16 RAM dispuesto de un monitor de 17 
pulgadas para la visualización, lo cual proporcionaba una buena ergonomía en todas las tareas. 

La captación de direcciones URL, sólo circunscritas a recursos World Wide Web, se realizó 
mediante el rastreado de las mismas en los mapas sensibles y Estados nacionales, tras lo cual 
se almacenaban como fichero de Bookmarks (opción que tiene el programa para almacenar 
automáticamente la dirección que se desee y conservarla para posteríores comunicaciones sin 
necesidad de sabérsela) y se indizaban simultáneamente desde la ventana Bookmnrk properties 
(Fig. S).  Esta ventana dispone de campos correspondientes a Nume {nombre del recurso)> Locatiun 
(URL o dirección de Internet) y Description (campo arnplio para describir el recurso). 

Fig, S. Ejemplo de parctalla de 'ebooki~~ark% con veiltmza de properties. 
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En el campo Description, y después de una breve ojeada al recurso, se introducían 
los descriptores que mejor lo definían, comenzando por el país y la temática general, de 
acuerdo a un lenguaje previamente controlado que respondía a un total de veinticinco catego- 
rías. Los demás descriptores no se ceñían a ningún parámetro de control lingüisticu, a no 
ser la homogeneización de recursos de Internet coincidentes, y su número podia ser inde- 
finido. 

Actividades comerciales 

Administraciones Públicas 

Alimentación y Bebidas 

Arquitectura, Inmobiliaria, Urbanismo 

Asociacit>nes 

Ciencia y Tecnología 

Ciencias de la salud 

Cámaras de Comercio 

Derecho, Asesorías 

Economía, Banca, Finanzas 

Educación 

Industria y Energía 

Informática 

Ingeniería 

Marketing 

Medio Ambiente 

Medios de Comunicación 

Ocio y Cultura 

Recursos de información en Intemet 

Sector agropecuario 

Sector editorial, Artes gráficas 

Telecomunicaciones 

Trabajo 

Transporte 

Ttn-ismo 

Al mismo tiempo, y gracias también a la agilidad de WINDOWS 95 por cuanto sistema 
miiltitarea para mantener sesiones a la vez con programas distintos, se iba generando un glosario 
jerárquico con el procesador de textos Microsoft WORD 6.0 cuyo contenido eran los pro- 
pios descriptores utilizados. Su finalidad era usar los mismos términos de indización en oca- 
siones en que los recursos ulteriores encontrados respondieran a idénticos parámetros en cuan- 
to a contenido, con lo que se implementaba cierGa medida de control terminológico sobre la 
marcha. 

Finalmente, el contingente total de registros generados en Bookmurks fue exportado asimis- 
mo a WORD para ser tratado. Se le expurgaron las informaciones irrelevantes que no iban a 
formar parte de la base de datos, como fecha de última visita, y se eliminaron las claves propias 
de lenguaje HTML insertas en el fichero. Una vez procesado como información susceptible de 
formar campos de una base de datos, el fichero quedó listo para engrosar la base de datos que 
mantiene el IMPI y donde se encuentra la aplicación definitiva en sistema BRS. Contra aquélla 
opera un interfaz dispo~iible en Internet con desplegables y opciones de búsqueda, bien en texto 
libre, bien por países, por los veinticinco descriptores principales antes citados, o bien combi- 
nando cada opcicín con las demás por medio de búsqueda booleana. Se encuentra disponible en 
la dirección: htty://wtu~:impi.es/~ap/infoimpi/pagh~~s.htrnl (Figs. 3 y 4). 



Fig. 3- Págincz de interrogacih de la base de dutos. 

Fig. 4. Resultarlos de t d i t ~  bzisqeeúta eti la base de datos. 

4. RESULTADOS DE LA WDIZACXÓN 

El resultado final fue un cat2tlogo integrado por 3.118 registros correspondientes a phgiginas 
o recursos de Información en WWW susceptibles de interés para Pymes, que les ofrecen con- 
tactos, ptlntos de interés, información relacionada con una actividad determinada, oportunidades 
de negocio, etc, Se hallan dis~buidos por países segiin se muestra en la Tabla 1 y en la Figura 5. 





observarse en la Tabla 2 y en la Figura 6, los temas más referenciados en la base de datos 
corresponden con diferencia a Telecomunicaciones, seguido de Informática. Un tercer lugar lo 
ocupan materias económico-financieras. Ya para el final y guardando posiciones muy parejas, 
se encuadran temáticas como el sector editorial, el Marketing, o el sector inmobiliario-arguitec- 
tura. 

Fig. 6. Número de registros en total de la base de datos por temas (en 96 y sólo las categonás temáticas más numerosas). 

TABLA 2. RESULTADOS POR mms 

............................................ Telecomunicaciones . . Informatica .......................................................... 
Economía, Banca, Finanzas .............................. ... 

............................................... Industria y Energía 191 6,1 
Turismo ..................... .... ..................................... 160 5 1  
Actividades comerciales .................................... 127 4,1 
Asociaciones ...................................................... 125 4 
Sector editorial, Artes gráficas ............................ 104 3 3  

............................................................ Marketing 99 32 
......................... Arquitectura, sector inmobiliario 97 3,1 

Las 15 categorías restantes .................................. 687 22,l 

TOTALES ............................................................ 3,118 100 

Las conclusiones de esta presentación de índización rápida responden a b necesidad de 
acometer dicha tarea dentro de un mundo vertiginosamente dinámico y cambiante, heterogdnea 
y multisectorial como es Internet. 
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cano selec~iaríadw & la i n f ~ m g i 6 a  que se akce ,  basta &arz esa ha sido caíapetencia de 
iaafwg~crrs e inclusa de prafesases r3 fire6tore-S de p p a s  de invegtígaci6n, Fsr oPIa ~arie a 
o~gmiear la infamatrbn que en 1~ red se of~%ce, de mmma que sea lo m2s pehUnenk posible 
paxa mestras usnarirrs. De este mdo,  las ~adicianales tmas de selecciaa, hasta &ara ofientada 
a la aws i r i6n  de rriatmial h~bEag&aca, se dbíigilin tm1biEn a la bcsq~eda de recusas idar- 
i91ativas de la sed que sean de utilidad para los risuarios de nuestra orgaszaiba. 

Ademis, ea bibliotecas cada dfa mas capaces de permitir que las usiiabias utihces m~terial 
imifom6~Pics es pres-isu que las &eas de refe~ncia se calaqaen en da red para pepmicrles que las 
utilicen mri inmedaatez y baja coste. Cm1no de la bibliateca virtud, las secciones d~ infama- 
ci6n y refe~ncia nadiciana1es en una biblioteca, deben ser &ara accesible a travgs de una 
pmisllla. Lic trata de okecer h mgxirna idfomaci6n orgmizada de tal forma que p e d t a  un 
aGcesa f&cil y rgpido. 

Nuestra gmpuesta es lla creii6i6n de m iiWeb-Biílinte~ar>~ es deck m a  pggina mgmizada 
de acu~rda can h e-sbucma Eadisioñd de una bibGoteca, ea la que el risuzis encuentre 
secciones can las d~naamllnxiones kabiitudes, una osdma~i6n por mat&as acorde can la que 1s 
propone la b~bgateca para sus libros, y que pueda encontra tmbign p a  este medio 10s sebvicíos 
~ ~ & c i o n d e s  cama catgagas, prkstam interbibliokc&o, gufas, obras dc ~ferencia, tñhlfjd de 
anuncias, desideraras, consulta a bases de datas internas y extemas, etc. 

Ni que decir tiene que nuestra pagina esta orientada a quien desea encan@= nn ~seruic~rr 
bibGotec~a>> en la Universidad de Chdoba, Al estar nuestra p&$na inclukLa en el web de la 
Universidad, el ra to  de los ser.icios de la red ese& dispaBibles a @aves de el. 

Ea esmctbirg de este Web ES la que sigue: 
9. AcageIá, incluyendo @ias de la bibláoa,  y sus secciones. Tabl6~ de amiuácios, Buzdn 

Et& sSIgeícn€Ias. 

2. AK=E@ d mgalogs irrdomatizada. Incluye guia de uso de la apIicaci6n y buzdn de 
desideraks- 

"5 Seecidn de 19ferensia: 
3.1. Catalogas de aEas bibIi@ePicas con las que mmtenemas r:laciGn [Redes, zonas gm- 

gra~as7 etc.) Sofi~atud de prEsrms intaiblidecsiria, 
3.4- Caasrrilta a obras de referencia. 
3.3- h b f i ~ á & a n e ~  o f i ~ i ~ k ~ .  

4. CenejP8 de Mamaei6~ daementaI (en buena parte 8610 acr-cesible desde d domjnia 
ucs-es. lnduye las mármudes de csn~ulta')~ 



5. Sda de I~etiEra; publicsiones e l e c ~ ~ c a s  y recursos cjenos ordenados par materias 
(pwsto que la odmaei6n doainarite en la bibZioteca esta basada en Ia CDU hemos elegido este 
slsferna de clas15caci6n para ordenar estos r%cmas). 

6, Semícia de F+Wa interbiltrliat~c~io~ 
7. Zona de descarno (Rerasa, web &l mes, ek.) ~bi%f18 a a&as r e ~ m a s  mulGmedaa 
Pxa  represeniar esta ~ s m r m a  y gespio~lnsr la infomasf6n que de ella se desprende, hemas 

aptada par la xquiiecmra m fWold Wide WF~), que h e  d~smo1lada en d C R N  tCen&o 
Eurap~a de Inves~paciaaes Huclearesl de Einebrz (Suiza) cama sistem hpeflexto, diskibiiida 
y mul~media. Cuma .srlsualizador usanias N~tscape 2.02 gr para editar las documentos zn e1 Web, 
WebE&t 1-1 

Junto a m ofiecemas tmbiEn mas  hewaraientas básicas. que san: 
Semcio de Direstuna (X.500). 

= Tdnet [W3290), que es uBa aQlicacih que permite la conexinn remota con ~udquier 
srhnador dtz la red, como si de un t e a i n d  m& se trztm. 

Transfe~eneia de ficheras (m]. 
Correa Elec,riira. 
Gopheic, que es un servicio que pr~senta la ñisfomacibrl dasificada par tipos y es a~esif i le  

m e d h k  mends jer&q~cos. Aunque a~Udrri%nte est5 ea desuso, optamos por mantef la  pza 
que pizedm tener acceso los que no poseen aplicilsioms rnulfimedia. 

Esta seccidn cansist~ y r~produ~e  d lugar de entra& a una bibho~zca &adicional. Su 
estmeP;i es similar a un CWiS bibliotecano. Lncluye: 

Horaios y n o m s .  
Tabldn de muncios, 
Zona de exposiciones, que abarca las nuevos mateades d q ~ r l o s  par la bibIjI~teca. Aqui 

se eilcan-er&m kmbien todas las infomacianes ~ I~e ianadas  coa la extensien bib&~tec;lria, h 
a c ~ v i d d  cultural de la Univmsi&d y atividdes cdmrdes generales de interes para las usua- 
rios. 

Dkectono riel pe;rsond de la BUC. 
Buz6n de sugerensias. 
Gdas de la BUC, que son las co~espaadientes a lrrs s i g ~ ~ n t % s  cenIros: Bibliateca Cenbd, 

Facultad de F3crsaEa y Letrast Facul~d  de Ciensisa, Escuda Supefiar de Ingenieros Agbnomos 
y Monks, Escuela PolitE~nica, Facultad de Derecha, Facultad de Medicina, Esruela de E e -  
mesa, Faculiad de Ciencias de la Bduc~iGn y f;8~ukld de Vcterinari-a. 

La apEeal6n que u ~ l i z m o s  es Do i sL i i s ,  q u ~  es d safiwne en que %-si3 b ~ a 8  d 
catdrrgo en h e a  de la Bibliote~a U m v a s i t e  de Cdrdaba. Las ksmcaanes refermtes ñ1 usa 
y a las posikiEdades de bBsqueda en este OBAC se relatan en nuestra Sirria del Usuaria. 

En esta secci6aa se incluye la GnB kl i~suaria y un buzfin de denderaQs. AcQdmenk la 
canessi& al camaga se puede es~ablecer uszmdo Teket a TN3470: 

C Q B ~ ~ ~  U S ~ ~ O  E L E T  



1-1. Dkcciijli tehet liicmo,ucrr.cs. 
2- En lagin: fibis- 
3 Bá B.U.C. 2 vczes rabulador y en la línea de cornada b d e a  D vSEESA. 
4. P d s a  IriBc). 
P m  s m  
1. Pulsar 6 en MenU Rincipal. 
= C O ~ C X ~ ~ B  ~ s a ~ r i a  m3z9a 
1. Dlrescr6n tn3270 dobis,lica es. 
2- En b Iiaea de C r 3 M W D ,  escribir D VSEESA, 
EscBbir 6 en e1 M~nfi pnacipd para SALE. 
A d m k  de estas f m a s  de caíle-Gda se ha estudiada la posibilidad de da acceso a & a ~ E s  

de lnie&ace-wb3 por 10 que ta~1big.n ahcea~os  conexi6sa al semidar WWMr h ELiAS y al de 
la LTevea~i&ad FaGtEsraica de Maded. Estas famas de consultas hacen mas att;actis;~ la biisqrredq 
aL tiempo que eviran que el c f ie~l t~  clisponga de m emladclr tn3270, ya que es el propia semidas 
d qae proparcinna dicha bmsac~i6n. Adeangs e1 cliente Pmpacc) irme que prencugme pm la 
w&Eración de la anfamaciGa de cada Dabis. 

E1 ser-ldor para DBBISkBlS de ELiAS (AlvITCblS Versi& 2.0- (c) CopysigF;t 1996 
ELiAS N,VJ [bTtpiflww\~~.eLias.bc). Actiidmenie se aat2 hplementmda, pera se puede usar ma 
versión beia dd maro ,  que af~er;e las siguientes finclanes can un aspecto s i m k  a1 siguient~: 

m 
S ELIAS Wtrr1d Rride Web Catalogue *$ 

2 4s saon a ynli bm- ar sa6h, the cfarch r~sulr 15 m*rd VISW al1 mvcd resullr bg 'Vrer*. 
S=-& Eai3faw' 



E1 ser-idor VUTiYVrN para DOBISILWIS de la ihTnivmsidad PaLitecnica de Mwirid tiene m 
aspecto slrriilat al siguiente: 

WWW K-3 DOBIS Gateway v1.0 
P 

BBequeda en los Cat6logas: 

Tmbi&i csián dispoeblm una bfi3~ue&-d&dIada y utla bGsawedmi~~I%sada 

Materia mmirn 

Editores - 

Se pretende afrecer aquf una coIeeci6n de obras de referencia, g~ncip&cne% diccianaños 
y fuentes de iafomae6n geaerd pdicior~ales en una bibliate~a, con e1 fm & que tadas bl 
rrsrr&as tengan a:eesa desde cudguier punxo de L UeveGdad & CrSádaba y dentra del espzio 
de la Biblioteca UBivefsit~a. 

La BUC ufreceris de este azada a sus usuarios una mpIia caIecci6a de abras de =fereacia 
preseaf%s en m m T  ( cag10gas de o=ífas bibliate~as, bibliagrafias, encicbediaa, bases de 
datas, farios y docmmtos deckriBicos ..., e&.) y ard~ndss  par materias, ctlbnenda d va~io qne 
la BUC tiene en este senfido y a w d m d ~  ;asfz tmto a los bibEakc&r; coma a los umarios de 
todo tipo- a Locdiza una idmaci6n muy valiasa seleccionada y ardenada, cvimdo de ese  
modo h senssi8n de iasemdad q u ~  pmduce redizz una Libsqucda de este tipa en m T T P  

2. t 3 b ~ ~  de referencia csge~idizab para bibliot~c&as. 

3. Piih1icsiaaes o6~iale:s. 

C m  la creacidn de esta secci6n hemos propiciado la ubicaciGn S% ordemirdares en 1 s  sdas 
de consdia- 



6 14 Creaciba de BE Web-bibliotecario en la Bibliateca Universitaria de Cdrdoba 

2.4.1. Centro de información documental 
Esta sección quedaría estructurada del modo siguiente: 

Funciones y servicios: Direcciones de consulta dentro del campus, horarios de búsquedas 

e información para búsquedas delegadas, teléfono, fax y correo electrónico de los bibliotecarios 
encat-gados de hacer la búsqueda. 

* Bases de datos: Actualmente damos acceso a 15. Algunas de ellas no han sido adquiridas 
con licencia de red por lo que no permiten consultas simultáneas. Son: 

1. SCI. 
2. Biolagical Abstracts. 
3. EMC, 
4. rnDLTNE. 
5. CSK. 
6. ISBN. 
7. ARANZAaI (Legislación). 
8. ART & HUMANI'FIES. 
9. CLrnICAL MEDLINE. 
Fruto de la colaboración con CICA también están disponibles: 
1. NTIS. 
2. NLATHSC. 
3. INSPEC. 
4. MLA. 
5. HISTORICAL ABSTRACTS. 
6. FRANCIS. 
* Manuales de consulta a las bases de datos citadas. 
* Impresos de petición de b-iisqueda, que se pueden enviar por correo convencional, por 

fax o por correo electrónico, y recibirán la petición los usuarios de la forma en que hayan 
decidido: por fax, mediante disquete con el resultado de la búsqueda, por medio de correo 
electrónico, etc, 

* Formación de usuatrios: se sigue mediante el procedimiento de listas abiertas a las que 
los usuarios se pueden apuntar en cualquier momento. Cuando existe un número suficiente de 
usuarios este servicio imparte el curso. 

* En Teledocumentación se ofrece información general sobre el servicio y se posibilita el 
envío a1 bibliotecario de la estrategia de búsqueda. 

2.4.2. Préstamo interbibliotecado 
Ofrece la posibilidad de obtener documentación original o copias que, no estando disponi- 
bles en alguna de nuestras secciones, puedan localizarse en cualquier otro centro nacional 
o extranjero. 

Funciones y servicios: información general, dirección, horarios, teléfono, fax, correo 
electr6nico. 

Cattilogos on-line de publicaciones periódicas y de monografías. 
e h p r e s ~ s  de peticiones y de pago de servicios. 



BASES DE DATOS WAIS 

Carlos García Figuerola 
José Luis Alonso Berrocal 
Adolfo Dom'nguez Ollero 

Emilio Rodn'guez Vázquez de Aldana 
Ángel Zazo RoMguez 

Universidad de Salamanca. Facultad de Doc~menfación 

WAIS (Wide Area Infomation Servers) es un proyecto cuya idea central consiste en interconectar bases 

de datos documentales residentes en diferentes nodos de Internet. Así, una consulta puede expandirse a ~ a v é s  

de la red, formulándose de manera automática en dichos nodos. Aunque WAIS no ha tenido todo el éxito que 

cabía esperar en un principio, los programas WAfS pueden resultar interesante como bases de datos documen- 

tales locales, haciéndolos accesibles vía Tntemet; en particular, debido a su flexibilidad y a la facilidad de 

incorporar bases de datos y documentos en formato electrónico preexistentes. Se exponen las earacten'sticas 

más importantes del proyecto WAIS, así como de los programas que permiten la gestión de las bases de datos 

y su intercomunicación; se comentan especialmente algunas caracterfsticas importantes desde el punto de vista 

documental, comentando las distintas versiones de dichos programas, y sus diferencias. Finaímenfe, se indica 

dónde y cómo conseguir estos programas, así como información adicional sobre ellos. 

WAIS (Wide Area Infomation Servers) surge a finales de los arios 80 y la idea básica es 
simple: se trata de ofrecer herramientas que permitan al usuario final encontrar información a 
través de la red. Más concretamente, encontrar documentos que respondan a una consulta 
deteminada, y que pueden encontrase diseminados en varias máquinas conectadas a la red, 

Aparece como un desarrollo conjunto de Thinking Machines Corp., Apple Computers y Dow 
Jones. Los programas WAIS se distribuyen comercialmente en la actualidad por WAIS Inc., 



fimdada por varios de los desarrolladores originarios: entre otros por Bewster ~ahle ' ,  uno de 
los principdes animadores del proyecto. Versiones freeware (conocidas como freeWA1S) son 
desmolbadas y distribuidas por el Clearinghouse for Network Information Discovexy ~esearch 
(CN1DR)2. 

Aunque se esperaba un gran desarxollo de este sistema3, estas expectativas se han visto, en 
alguna meulida defraudadas, debido a la evolución experimentada en los dos últimos &os por 
Internet. Una de las razones reside en que WAIS se pensó para trabajar fundamentalmente con 
documentos planos que se encontraban grabados en los discos de diferentes nodos de la red y 
que, típicamente, se obtenían mediante FTP: previamente, era preciso conocer su existencia y 
su dirección de red, o bien explorar los distintos directorios de los servidores FTP. WAIS permite 
indexar esta clase de documentos y solucionar el problema de la búsqueda. Con la extensión del 
uso del hipertexto en la red, y la aparición de los robots y spiders, la utilización de WAIS ha 
quedado algo devaluada. 

Sin embargo, sigue siendo un sistema que puede resultar de utilidad, tanto en red como 
localmente y, de hecho, muchos de los directorios de páginas Web que existen en la actualidad, 
son en realidad bases de datos WAIS con un interface WWW4. Por esta razón, puede resultar 
de inter6s una descripción del WAIS, de su modo de funcionamiento y de sus capacidades más 
importantes. 

WAIS es un sistema de información basado en la filosofía cliente-servidor; es decir, existen 
unas máquinas con unos programas capaces de recoger las consultas de los usuarios, efectuar 
las búsquedas y devolver la infoimación encontrada; y otras con otros programas (clientes) que 
son con los que trabaja el usuario final, permitiéndole apuntar al servidor o servidores a los que 
desea di~igír las consultas, formular éstas, y presentar en forma adecuada la información devuelta 
por el servidor, como respuesta a una consulta. 

Así pues, WAIS está basado en un esquema cliente-servidor, proporcionando un interface 
común entre distintas plataformas de trabajo. Las bases de datos residen en una serie de orde- 
nadores, pudiendo accederse a ellas desde otros que tengan programas clientes. Puesto que todos 
usan los mismos protocolos, este acceso es independiente del tipo de ordenador del servidor y 
del cliente. 

A nivel de aplicación, este protocolo es el 239.50 v.1 (v. 2 en las últimas versiones de 
freeWAIS)5. 

Del lado del servidor es donde, obviamente, se encuentra la parte más compleja. Básica- 
mente, un sistema WAIS consta de los siguientes componentes: 

ADISSON-WES,%EY: «About Kahle». http:llu?vw.aw.comlcsenglauthorslkahlelabontkle (leído en junio 1996). 
" CNIIUK, Home Page, http:llwwu-.cnidr.orgl\velcome.html (lefdo junio 1996). 

Kahle, B.: W e  Area I~fonnatiorz Servers, Adisson-Wcssley, 1995. 
GR.WAM, 1. S.: HTML Sourcebook. A curirplcte Guide to HTMII, WiIey & Sons, New York, 1995. 
LkRCH, C.A.: The 239.50 protocd in Plain Enghsh, http:llwww.research.att.com/-wddlpe-do. Oeído en mayo 

1996). 
EDGUER, A. y WKDSTEIN, B. (Recopiladores): Frecuently Ashed Questions (FAQ) for FreeWAIS 0.5, hüp:// 

www.cnidr.orgfSoftw~reIfreewais~html (leIdo en mayo 1996). 



SERVIDORES DE BASES DE DATOS WAIS 

Constan, príncipalmente de: 

- Un generador de bases de datos, cuya misión es generar un fichero invertido con los 
documentos que se le proporcionen, posibilitando así búsquedas posteriores. En principio, WAIS 
indexa documentos que pueden estar cada uno en un fichero independiente, todos en un mismo 
fichero -en  cuyo caso deberá existir un separador de registros o documentos [por lo general 
un fom feed, chr(l2)j- o una combinación de ambos sistemas. 

Existe la posibilidad de efectuar indexados incrementales, lo cual permite actualizar la base 
de datos, es decir, añadir más documentos, sin necesidad de reindexarla entera. 

Para la construcción del fichero inverso, WMS usará, en principio, todas las palabras que 
aparezcan en los documentos. Existe la posibilidad de definir una lista de palabras vacias; dicha 
lista no es más que un fichero ASCE con los términos que se desean considerar como vacíos; 
no hay limitaciones sobre su tamaño, puede, obviamente, contener t6rminos vacíos en varias 
lenguas, y es fácil de manejar, para añadí términos, eliminarlos, modificarlos, etc. 

WAIS permite también definir palabras o tennínos sinónimos; de esta forma, una biSsqueda 
por un término desencadenará automáticamente bfisquedas similares por los sinónimos de ese 
término, si se han definido. Al igud que con las palabras vacías, la gestión de los sinónimos 
es simple: se almacenan en un fichero ASCII estándar. La definición de sinónimos puede resultar 
bastante útil, si se hace con cuidado; en especial, cuando se trabaja con documentos en diferentes 
idiomas. 

La operación de indexado no sólo construye el fichero inverso. Entre otras cosas, construye 
también un fichero con las cabeceras de cada documento indexado; esto permite, tras una 
consulta, y si se desea, obtener un listado abreviado o resumido de los documentos encontrados. 

Se construye, también, una descripción exportable de la base de datos. La finalidad es incluir 
esta descripción en los distintos directorios de bases de datos WAIS, de forma que, cualquier 
consulta dirigida a alguno de estos directorios implicará una búsqueda en todas las bases de datos 
incluidas en él. 

FreeWAIS es capaz de distinguir no sólo registros o documentos, sino campos dentro de 
éstos. En este sentido, admite una serie bastante amplia de formatos predefinidos. Esto extiende 
considerablemente la capacidad de la base de datos, permitiendo trabajar con infomiación 
estructurada, y no sólo con documentos planos, permitiendo, entre otras cosas, efectuar consultas 
referidas a campos determinados. 

De otro lado, existe una versión de WAfS, freeWAIS-SF, que permite defiIiir nuestro propio 
formato. Existe la posibilidad de definir campos numericos y de fecha (además de los de texto, 
obviamente), lo que da entrada en las consultas a la utilización de los operadores <, > y derivados. 
FreeWAIS-SF construye índices particulares para los campos que se desee; a pesar de ello, sigue 
construyendo también un hdice general, de forma que tambikn es posible una búsqueda dirigida 
a la totalidad de cada documento o registro. 

Por cierto que en la indexación es posible utilizar las opciones soundex y phonix; así como 
una operación de lematización previa. Sin embargo, esta última es bastante pobre, y sólo funciona 
con palabras inglesas. 



618 Bases de datos WAZS 

La definición de campos y sus tipos de índices puede resultar un tanto compleja para 
personas avezadas en Unix y, particularmente, en las denominadas expresiones regulares. 

FreeWAIS-sf ha sido desarrollado por Ulrich Pfeife1.6. 
- Un servidor propiamente dicho, cuya misión es atender las peticiones o requerimientos 

de búsquedas que lleguen, ya sean requerimientos locales o procedentes de otras máquinas de 
la red. Dichos requerimientos pueden referirse a una base de datos determinada situada en e1 
mismo ordenador que el servidor o a una residente en cualquier otro punto de la red. Igualmente, 
el requerimiento puede referirse a una sola base o a varias, incluso a todas a las que se tenga 
acceso desde ese servidor. Esto implica, por lo general, que ese servidor buscará en sus propias 
bases de datos, y trasmitirá el mismo requerimiento a otros servidores de los cuales conozca su 
existencia. Estos, a su vez, harán otro tanto, diseminando así la consulta a b-avés de toda la red. 
Los requerimientos se reciben siguiendo el protocolo Z39.507. El servidor devuelve, ejecutada 
la consulta, los documentos encontrados. 

Para la formulación de la consulta suele ser suficiente con proporcionar a1 servidor las 
palabras que se estírnen significativas. No obstante, los servidores aceptan también consultas 
complejas; así, es posible, desde luego especificar truncamientos, así como la utilización de los 
operadores booleanos AND, OR y NOT (en realidad AND NOT); también, la agrupación de 
condiciones de búsqueda mediante el uso de paréntesis. 

Los servidores realizan las búsquedas que se les solicita, y ordenan los resultados encon- 
trados en función de su relevancia. El cálculo de la relevancia se realiza en base a las propuestas 
clásicas de Salton8, en función de las frecuencias de aparición; pero añadiendo también o 
teniendo en cuenta la posición de las palabras dentro del documento; así, se da más importancia 
a las palabras que aparecen en la cabecera, que a las que aparecen en el resto9. 

Como puede comprenderse, los programas que recogen o escuchan las consultas y las 
ejecutan, forman un bloque con los que indexan y generan los índices. Básicamente, este bloque 
es lo que conocemos como servidor de WMS. 

Existen diversos programas servidores de WAIS, de cada uno de los cuales, además, hay 
versiones para diferentes sistemas operativos. Un caso especial es el de WMS-CDSnSIS, una 
versión mantenida por Beppe RomanoK', que permite acceder a bases de datos de CDSASIS y 
Microisis a través de clientes WAIS. 

Hay tina buena cantidad de mirrors en la red donde pueden encontrarse los programas que 
componen el servidor WAIS, en cualquiera de sus versiones. Algunas direcciones, sin embargo, 
son las siguientes: 

QPFEIFER. U., y IIUYNH, T.: «FreeWAlS-sf», http:/lls6-www.&-0rrnatik.W-dortmmd.dS-sf 
Application Service Definition and Prc~tocol Specification for Open Systems Interconnection, http://www.cnidr.orgl 

pub(NISO/docs/Z3<1.50-1~)92/wwwlZ39.50.foreword.html 
8 SALTON, G.: Irttrodrcetiort to rnodem information retrie~wl, Michael J .  McGill. cop. 1983. 
9 EDGLER, A,, y WALDSTEm, B. (Recopiladores): Frecuently Asked Questions (FAQ) for FreeWAIS 0.5, hQ:/ 

/www.cnidr.org/Soffwarelfreewais.html (leído en mayo 1996). 
'O ROMANO, B.: «WAISASIS: un gatemy per I'accesso vía 23950 a database CDSASIS», http:l/www.cilea.idnir- 

it-2/atti/~vaisisis.html, 1994. 
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SERVJDORES WMS (SOFTWARE) 

ftp;//nic.funet.fi:/publnetworklng/se~s 
hnp://ls6-~rww~informa~~uni-doaniund.de/pub/~ais 

ftp:l/ftp.cni&~org/pub/NLDR,tools 
De otro lado, existe un directorio de servidores WAIS funcionando de manera pública, a los 

cuales se puede dirigir consultas. Este puede encontrarse en cualquiera de las direcciones siguien- 
tes: 
- directoda de servidares en: 
ftp:l/fip.quake.~.comlwais/wais-sources.ta.Z 
f tp: / /sunsi te .unc.edu/pub/packages/ infoes. tar .Z 
ftp:llarchive.orst.edu/pub~doc/wais 
ftp://nic.funet,fi/pub/networking/services/wais 

También una lista con descripciones de los servidores, ordenada por categorías y 
alfabéticamente, mantenida por Chis Chístoff en ftp://kirkkbu.oz.aulpub/BondkUni/doc/wais 
(ficheros src-list." y annex."). 

CLIENTES WAXS 

Consisten en un programa de consulta, que hace de interface entre el usuario y el servidor, 
posibilitando el diálogo con éste. Se trata de programas cliente, que pueden encontrarse en 
ordenadores distintos al del servidor. Existe una multitud de programas de este tipo, la mayor 
parte de dominio público. A continuación se ofrece una lista, no exhaustiva, de algunas de las 
localizaciones donde se pueden obtener copias de esos clientes: 

CLIENTES WAIS 

ftp:llfSJ,cnidr.org (clientes para Unix, incluyendo versiones para X) ,  
ftp://sunsite.unc.ed~pub/wais/clients//unisunew (para SunView). 
ftp://thlnk.comlw&s/WMStation-NeXT-í.9 (para NeXT workstations). 
ftp://think.comlwais/WA1Station0.62.hqx (para Mac). 
ftp://ftp.einet.net (también para Mac). 
f t p : / / f t p , w a i s ~ c o ~ p u b / f r e e w a r e / r n a c / H y  (para Hypercard, Mac). 
ftp:!/sunsite~unc.edu/pub/packages/infosyste/ws/cients/ms-dos (para NISDOS). 
ftp://ftp.einet.net (WinWMS, uno de los clientes más difundidos). 
f t p : / / f t p . c n i d r . o r g l p u b ( N 1 D R . t o o l s / w ~ . z i p  (para Windows 3.x). 
Otras utilidades 
Existe un buen número de utilidades que permiten ampliar las capacidades de los servidores 

WAIS. Entre ellas, destacan por su interés aquéllas que permiten construir una especie de 
pasarela entre el servidor WMS y un servidor m, de forma que es posible diseñar páginas 
Web con formularios que permitan introducir fácilmente una consulta y pasarsela a un servidor 
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WMS. A su vez, la respuesta de éste, con los registros encontrados, es devuelta también como 
pagina Web. 

Una de estos programas es Sfgate, de U, Pfeiferll. Esciito en Perli2, Sfgate utiliza el estándar 
GGI13 para captar los datos del formulario. Sfgate está traducido a varios idiomas, entre ellos 
el aspañok al. tratarse de un programa interpretado, se distribuye el código fuente, bien docu- 
mentado y fficilmente modificable, con lo que resulta relativamente sencillo adaptarlo a las 
necesidades peculiares de cada instalación. 

PPFlEIIFER, U., y GOVERT, N,: Sfgdte, http:lAsd-~w~.info~atik.1111i-domiiund.ddktprojects/SFgatdwe1come.h~l 
(lefrio junio 1996). 

3RWFm"r3R, S.: GGI Fotr?z Naildlitzg in h r l ,  ht.p://vjww.bio.ca~n.ac.uklweb/fonn.html (leído junio 1996). 



MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET 

Raúl Vaquero Pulido 
Carlos Garcia Figuerola 

Universidad de Salamanca. FacuEtad de ~ocurnentaci6~~ 

Los rasireadores son programas que exploran las páginas Web de Intemet, activando los enlaces que estas 

contienen y explorando las páginas referenciadas por dichos enlaces. Al mismo tiempo, almacenan en una base 

de datos las referencias de dichas páginas, junto con una descripción de las mismas. La posibilidad de buscar 

después en dicha base de datos permite recuperar gran cantidad de información dispersa por toda la red. Se 

hace un estudio de buena parte de los rasireadores existentes en la actualidad, deteniéndose especialmente en 

aspectos como el tipo de indización efectuado en la base de datos y los eiementos de cada recurso exglorado 

utilizados en esa indización; la forma de organización de los contenidos de Ia base de datos; operadores y 

sistemas de búsqueda disponibles; especializaciones temáticas, geográficas, linguísticas o de otro tipo. 

Cada vez más, hternet se está convirtiendo en una herramienta útil para el trabajo de 
personas e instituciones. Pero debido a la gran cantidad de información que existe (aproxima- 
damente siete millones de páginas Web, más información Newsgraup, m& list, Gopher y Ftp)l, 
a lo poco organizada que está y a que no toda la información que existe es de un dto nivel, 

SCOVELE, Richard (1996): «Special Report: Find Ii On The Net!x, http://~w.pcwor~d.eodreprint~Ify~~~.htm, 
17 de junio de 1996. 



han llevado a la aparinón de unas hemientas de búsqueda que localizan de forma rápida la 
información. 

Estas herramientas son, los directorios que intentan organizar la información de Internet 
por matedas, permitiendo a los investigadores buscar lo que les interesa profundizando entre una 
serie de materias ya prefijadas (ej.: Yahao). Los motores de búsqueda, que permiten buscar por 
palabras c l a w  (YWIIWW), Y otras motores bibridos que combinan ambas herramientas, per- 
d ~ e n d a  redizar la búsqueda por materias y palabras claves (Lycos). 

Existe confusión en relación con los términos robot o spider (araña), motor de búsqueda y 
base de datos, utilizándose conientemente como sinónimos, cuando en realidad no lo son, 

El robot o spider es el software que recorre la Red buscando nuevos sitios y siguiendo sus 
enlaces de página en página. Tmbién se encargan de analizar la información de cada página. 
Cuando un robot encuentra una nueva página la añade a la base de datos, junto con los términos 
que identifican a la misma. Un visor Web (Mosaic, Netscape), no es un robot ya que está 
manipuiado por un ser humano, mientras que un robot recorre la Red de forma automática. 

La base de datos es, por tanto, un índice de palabras y frases asociadas con la dirección 
de la página (URL)2. Las técnicas de indización varían de un motor a otro, pero en general se 
indiza por Ia dirección de la página, el título, los encabezamiento por los que comienza cada 
sección, las primeras líneas del texto o el texto completo. 

Por motor de búsqueda entendemos dos ideas: La página Web que contiene un campo en 
el que se introduce la cadena de búsqueda y en algunas ocasiones, herramientas de búsqueda 
que permiten delimita el campo de interés. Y motor se denomina también a la herramienta 
conjunta que engloba al robot, la base de datos y el motor de búsqueda. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA 

A. SEG~N LA INFOR~IACION QUE BIJSCm 

1, Generales: Buscan información general en la Red (ej.: Yahoo, Lycos, etc.). Algunos 
permiten buscar también información en servicios espaciales de Internet (Ftp, Newsgroup, etc.). 
Son los más comunes. 

2. De servicios: Buscan sólo informaciones que se encuentran en algún servicio de Internet 
(Archie, Finger, Gopher, Newsgroup, Ftp, Telnet, etc.). Dentro de estos destacar: 

Sofitoare: Buscan soft~rme, generalmente shareware o freeware. 
Dirección: Buscan direcciones de personas o instituciones. 

3. Temdticos: Especializados en un tema determinado (ej.: los motores que buscan infor- 
mación en español). Hacia estos es hacia donde parecen dirigirse actualmente los nuevos motores. 

Universal Resource Locators, 



B. SEGÚN EL ACCESO 

1. Libres: Cualquiera puede consultarlos, sin limite de resultados ofrecidos. 
2. Privados: Implementados por una persona, empresa o compañla para su uso propio, no 

estando disponible sus informaciones al pUblico en general. 
3. Limitados: Motores a los que hay que pagar una subscripción para un uso completo, 

pero que permiten un número Iimitado de resultados en la versián libre. 

1. hadquiribles: Aquellos motores que sólo pueden ser consultados pero de ninguna 
manera pueden ser adquiridos por los usuarios para su uso. 

2. Shareware: Se pueden adquirir de forma gratuita para un uso personal, 
3. Comerciales: Se pueden adquirir para su uso después de haberlo comprado. Es muy 

común encontrarse con versiones reducida del Motor que sirven de prueba. 
Debido a la cada vez mayor cantidad de motores, existen en la Red otros servidores de gran 

utilidad para buscar y recuperar información, son los que hemos dado en llamar Recopiladores 
de motores de búsqueda, que no son motores propiamente dicho, sino páginas Web en las que 
se rellenan los campos de búsqueda del motor que se quiere usar, enviándole la búsqueda al 
mismo. En general, el problema que presentan es que no pueden utilizar las herramientas de 
búsqueda de los motores, por lo que los resultados pueden ser menos ajustados que si se 
utilizaran. Dos tipos de recopiladores: 

l. De búsqueda coizjunta: Lanzan la pregunta a varios motores al mismo tiempo. (Ej,: 
Savvy Search y MetaCrawler). 

2. De búsqueda individual: Aunque presentan muchos motores, sólo permiten la búsqueda 
de uno en uno. 

Además, existen en la Red otros servidores que no buscan información, pero que es tk  
relacionados con este tema. Son los Subscripfores, que permiten dar de alta las pdginas Web 
en varios servidores (ej.: Submit-it). 

Algunos motores y recopiladores, además, permiten a los creadores de páginas Web &a- 
dirlas directamente en sus bases de datos (ej.: Open Text Index). 

LISTA DE LOS PRINCIPALES MOTORES CLAS'IFICADOS 
SEGÚN LA INFOKMACI~N QUE BUSCAN 

Las siguientes listas son solamente una pequeiia representación del número cada vez mayor 
de motores de búsqueda existentes en Internet, motores que al igual que Internet es& cambiando 
constantemente, por lo que cualquier persona interesada en recuperar información por Internet 
no puede dejar nunca de estar informado sobre lo que est6 ocurriendo con los motores. Además, 
es conveniente conocer una lista variada de motores ya que cada motor busca de diferente forma 
y en diferentes lugares de la Red, haciendo necesario realizar la misma búsqueda con diferentes 
motores para obtener un resultado más fiable. 
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Motores que buscan información general en toda la Red. 
8 A2iweb [http:/~web.nexor.co.~public/&~eb/&~eb.h~~~: Búsqueda basada en listas de 

la Red. Indización como Archie para la Web. 
= Al& vista Web ~eurclt [http://altavisita.digital.coml: Motor que indiza el texto compIet0 

de una gran cantidad de páginas Web, incluidas Newsgroups. Permite realizar la búsqueda de 
una forma simple o compleja, teniendo con ambos un tiempo de recuperación mt~y alto. Se 
pueden guardar en el bookmark del visor los resultados para realizar futuras visitas. 

* Black'c.Vidow [http://140.190.65.12/-kZiooghee/index.h. 
* CS-BKUST W W  lizdex Server [htp://dbcll3.cs.ust,hk:80O1/IndexServer]: Motor de 

búsqueda bilingüe inglés-cbino de hojas Web 
* Excite NetSearch [http:l/www.excite.com]: Cuenta con una base de datos de 15 millones 

de páginas Web indexadas, incluyendo Newsgroups. Se pueden realizar las búsquedas de dos 
maneras: por conceptos o por palabras claves, aunque muchas veces no hay diferencias signi- 
ficativas entre estas dos técnicas. Hay que destacar que no permite utilizar operadores booleanos, 
tampoco guardar en el bookmark los resultados, ni  visualiza los URLs en los resultados. Pero 
a pesar de ello, es fácil de usar, siendo un buen motor para comenzar. 

* Galmy [http://galaxy.tradewave.com/galaxy.ht]: Aporta información sobre hojas Web 
y servicios Gopher y Telnet. Organiza la información jerárquicamente en materias. Cada materia 
tiene su propia página y dentro de cada página existen muchas listas. Galaxy tiene un enlace 
«You can add information to this page» que permite añadir referencias en una página existente 
o enviar comentarios al  equipo de Galaxy. 

GetURL Fttp://Snark.apana.org.au/James/GetURL]: Su propósito es validar enlaces, rea- 
lizar mirroring y copiar árboles de documentos, 

Harvest Broker ~ttp:lltown.hall.orgMarvest/brokerslwww-hoe-pages/que.h]: Bús- 
queda basada en Wais de págjnas WWN. 

InfoSeek Guide [http://guide.infoseek.com]: Es el nuevo interface de InfoSeek siendo un 
directorio libre y un servicio de búsqueda de Infroseek. Indexa el texto completo de páginas 
WWW (aprox. 1,5 millones de páginas), newsgroups, lugares Ftp y Gopher, direcciones e-mail, 

Y listas FAQ. Se puede buscar por un campo de búsqueda en general o usando las clasificaciones 
por materias que el motor ya tiene. Es el motor utilizado por el visor Netscape en su opción 
Net Search. 

Inktomi Search Engine [http://i&tomi.berkeley.edu/query.html]: Ofrece una base de datos 
de 2,8 millones de páginas Web indexadas. Los resultados están valorados según el número de 
términos de búsqueda que son usados en las páginas recuperadas. Representa el futuro de los 
motores de la Red ya que acepta hasta 20 palabras en un pregunta, valorándose los documentos 
por el número de términos que son encontrados en ellos. 

Katipo [http:/lwww.ww,ac.nz/-newbes.lKatip0.h~: Robot Macintosh que periódica- 
mente recorre los ficheros históricos que proveen algunos visores (Mosaic, NetScape) buscando 
páginas que han cambiado desde la última visita. 

LJ'cm [hnP://wwwu.lycos.comJ: Uno de 10s más conocidos servidores de búsqueda, 
indizando, según ellos, el 92% de la Red. ES fácil de usar y los resuhado se pueden presentar 



de muchas formas distintas, permitiendo guardarlas en el bookmark del visor para consultas 
postefiores. 

* Magell~rz: McKin1ej)'s lizltemet Directory [http:l/www.mckinley.com~: Cubre aprox, 80.000 
páginas Web revisadas, valoradas e indizadas, así como Newsgroups, Iistsems y listas de correo. 
Los resultados están valorados y anotados, Se pude buscar en forma de directorio o por palabras 
claves. 

MOMspider ~ttp:llwww.ics.uci.eduTWebSofVMOMspider]: Software que se distribuye 
vía Ftp anonymous. Recupera información y genera estadísticas. 

Open Text Index [http:/lwww~opentext.~om:8080~: Aporta poca documentación de como 
trabaja, pero es muy usado ya que aporta buenos resultados. Indiza el texto completo de aprox, 
1.3 d lones  de páginas. Presenta una gran variedad de opciones de búsqueda. 

Point Top 5% Index ~http:llwww.pointcom.com(f: Búsqueda de hojas Web y también 
ofrece una consulta revisada de los 5 Web más importantes de la semana. 

RBSE Spider ~h@:/lrbse.jsc.nasa.govleichrnannJurlsech.hl: Búsqueda de documen- 
tos WWW en texto completo. 

TnbaE Voice [h~p:lfwww.ibal.corn!search.htrn]: Motor de búsqueda precursor en Internet. 
WebCrawler @ttp:llwebcrawler,com/l: Busca información general en la Red y genera 

estadísticas. Indiza sobre 2000.000 páginas en aprox. 75.000 servidores Web, Se indizan los 
contenidos de los XDUs, titulos y documentos. De los resultados se ofrece o el titulo o un 
resumen. 

Whnt's New Too [http:llnewtoo.manifest.com]: Busca nuevos dclcumentos en la Web. 
Cubre 700 al día. 

Who's Who on the Internet [http://web.ci~.ac.uMcityli.ie/pages.htd]: Directorio de pagi- 
nas personales. 

World Wde  Web W o m  o M [http:llguano.coloradcr.edulwwww]: Motor que indiza 
aprox. tres millones de páginas, limitándose solamente a lugares http:ll (ni gopher ni ftp). El 
contenido del índice está sacado del título de los documentos, por lo que no es aconsejable para 
encontrar información en profundidad, aunque tiene la ventaja de que es muy rápido en las 
búsquedas y fácil de utilizar. 

* Yahoo ~~:IIwww.yahoo.com~: Importante directorio organizado jer6rquicamente sobre 
80.000 lugares Web (incluidos newsgroups) dentro de 14 categorías. También mantiene una lista 
de enlaces a otros servidores de información. Es probablemente e1 mejor lugar para comenzar 
cualquier búsqueda en la Red. 

* Yahooligans [www.y&ooligans.com/]: Guía de búsqueda para jóvenes. 
YPN - Yaur Personal Neltvork @@:I/mw.ypn.co~: Busca entre 30.000 revisiones de 

servicios on líne y lugares Internet. 

Son motores que pueden buscar en todos los servicios de Internet (Archie, Ftp, Newsgroup, 
Gopher, etc). 

* Apollo Advertising [h@:l/apo~o.co.ukf: Busca por servicios y comerciantes en la Red. 
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CMC Imfonnation Souvces @ttp:// www.december,corn/emc/~o/Index.html): Búsquedas 
relacionadas con comunicaciones de los intermediarios de ordenadores. 

DejaNews [www.dejanews.comJ: Gran archivo para buscar artículos de noticias Usenet, 
que cubre desde un mes a un año. 

* HYTEZNET [http://galaxy.eínet.ne&ytelnetlSTART.T.h]: Recomendable motor que 
localiza Telnet públicos y lugares TN3270. 

* Sughead [gopher://logic.uc.wlu.edu:3002/7]: Busca direcciones gopher y enlaza con ellos. 
* List Sewe~s  [www.nova.edulInter-Li&sfiistsem.html]: Busca un texto dentro de listas de 

correo. 
* Veranica [gopher://veronica.scs.unr.edu/ll/veronica]: Busca direcciones Gopher. 

WhoWhere? Organization Search [http: /lwww.whowhere.com/org.~: Servicio de 
páginas blancas para la localización de organizaciones o compañías en la Red. 

Dentro de estos destacar: 
* Software: Motores que buscan Software en la Red. 
* ArchiePlex nt CUl ~ttp://cuiwww.unige.ch/archieplexform.ht]. 
* ArchieFlex at NASA ~ttp://www.lerc.nasa.gov/archieplex/d~~/fom.html]. 
* Archie Sewer [http://www.fwi.uva.nl/fun/archie.html]: Servidor que conecta con muchos 

otros servidores. 
* CICA Windows Sofmare Archive [http://www.nova.edu/Inter-Linksl software1 

windows.htrnl]: Directorio de lugares que ofrecen ficheros vía ftp anonymous. 
FTP search'95 [http://ftpsearch.unit.no/]: Búsqueda Archie basada en Web de lugares Ftp 

anonymaus. 
HENSA SoJtware Archives [http://unix.hensa.ac.uk]. 

* Znfo-iMac HyperArchive http: / /hyperarchive. lcs .mit .edu/Hyper~:  Busca archi- 
vos Shareware y Freeware para Macintosh. 

* Nexor ArchiePlex Sewers [http:llpubweb.nexor.co.uk/pub1ic/ar~hie/servers.h~1]: hdice 
de servidores Archie. Permite enlazar con ellos para establecer las conexiones. - Shase [http://www.shareware.com]: Servidor que permite localizar cualquier programa de 
libre distribución (shareware) que exista en la red. 

* Worl File Project bttp://filepile.com]: Permite introducir varios términos de búsqueda, 
unidos por operadores lógicos. 

* Dirección: Buscan la dirección de personas o instituciones presentes en Internet. 
* ESP-Email Search Program [http:/Iwww.esp.co.uk]. 
* FOURII Directory Services [http://www.fourll.com]: Encuentra la dirección e-mail de 

personas que se registran en este servidor. 
* lntemet Address Finder [http:/lwww.iaf.netll. 

LookUP ! Directory [http://www.lookup.coml: Motor que busca por nombre la dirección 
e-mail. 

OKR4 net.citizen Directory Sewice [http:/okra.ucr.edu/okra/]: Cubre cerca de 5.3 millones 
de direcciones e-mail. 

WhoWhere? People Search [http://www.whowhere.co~: Busca infonnación acerca de 
personas que están en la Red. 



- World Email Directory [http://worldemail.colil/wede4.shtrnl]: Permite buscar infonnacián 
de personas, sus direcciones de correo, teléfonos, fax ... 

ESPECIALIZADOS EN UN TEMA DE INTERES 

* AstroNet ~ttp:l/www.stsci.edu/astroweb/astronomyyhm1]: Busca documentos de Astrono- 
mía y Astrofísica, 

* CD Search [http:f/blueridge.infomkt.ibmmco~udsen/cdsec.ht] Busca entre 
100.000 titulos de música. 

Computer Vendor Guide by SBA * Consulting [h~p:llwww.ronin.contSB~: Recupera 
entre 1.300 vendedores presentes en la Web. 

Garnes Dmain Search ~ttp://www.gamesdomain.co~ukl]: Base de datos de información 
relacionada con los juegos. - Gets, Art Hisdory Infomation Program &ttp:llwww.ahip.getty.eduJI: Amplia base de 
datos de publicaciones relacionadas con el arte y la arquitectura. 

* OLE [http://www.ole.esj: Servidor de información completamente en Castellano. Está 
estructurado jerárquicamente almacenando páginas en castellano, sean de Espafia o de cualquier 
parte del mundo. 

* O 0  Bibliography [http://cuiwww.u~geYchlcgi-binlbibrefs]: Busca referencias bibliográfi- 
cas. 

OZU [http:/lwww~ozu.com]: Motor centrado exclusivamente en España. Si no encuentra 
el Web solicitado, remite automciticamente a otros motores, como Olé. 

Rick Ha&' Abstracts Index ~p: l ldanee l . rd t .monash .edu~au / t r / s i~ :  Publica- 
ciones. 

Stardot [www.stardot.codservices.h~: Motor sobre política americana. - The Peregrinator [http://www.maths.usyd.edu,au:8OOO/jim/peMathse~ch.h~]: Genera 
un índice de documentos Web relacionados con las matemáticas y la estadística. 

Wais FA& Search [http://www,cs.nru.n~cgi-Wfaqwds]: Interesante motor de búsqueda 
de documentos FAQ y grupos de noticias. 

WUrW Virtual Library: Electronic Joumals [http:l/wwv.edoc.comlvjournay]: Busca revis- 
tas online por título y descripción. 

All-in-One Search Page @ttp://www.dbany-netfdinone]: Organiza los motores por ma- 
terias, permitiendo consultar en una gran variedad de ellos. - CUSI [http://pubweb.nexor.co,uklpublic/cusilcusi.html]: Interface de bUsqueda 
configurable para muchos servicios WWW, Permite hacer búsquedas rápidas sin tener que 
navegar o repetir las palabras de búsqueda. 

e MetaCrawler [h~://www.cs.washington.edu/resear~h~projects]: Recopilador de nueve 
diferentes motores de búsqueda. Los resultados se presentarán en forma del título del documento, 
el texto seleccionado o un resumen (dependiendo del motor), una valoración de sur relevancia, 
el URL y el motor del cual proviene la YlformaciOn. 



S a v y  Search Fttp://ww.cs.colostate.edu/~dreíIinglsm~om.h~l]: Es una herramienta 
de búsqueda que provee un interface común para una variedad de motores. Se introduce fa 
pregunta en el campo de búsqueda y se envia a una gran cantidad de motores. Savvy Esta el 
nombre del motor del cual trae los resultados. También hay que destacar que permite trabajar 
en 18 lenguas diferentes. 

* Search [http://www.search.com]: Recopilador muy completo que presenta una gran can- 
tidad de robots organizados por materias. Presenta motores de casi todos los campos. 

The Otis Index [http:l/www,interlog.cornl~gordo/otis-m: Establece una división 
por materias de los motores, y dentro de cada una de ellas se presenta uno o varios campos de 
búsqueda que enlazan con el motor relacionado con la materia. 

Son servidores que permiten introducir hojas Web en los principales Motores de búsqueda. 
Subinit-It [http:llwww.submit-it.com]. 
Post Master [http:l/w\nnir.netcreations.cod]. 
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LA CAPTURA REMOTA DE REGISTROS BPBLIOGRÁFICOS 
UTILIZANDO LA TECNOLQG~ WORLD WIDE WEB 

J. Carlos Martfnez Gallo 
BARATZ, Servicios de TeledocurnentaciOn, S. A. 

El desarrollo de un servidor de OPAC World Wide Web para la nueva versión de Absys y 
el deseo de incorporarle todas aquellas funciones que tuvieran interés real para una biblioteca, 
puso al equipo de I-cD de BARATZ sobre la pista de una de las posibilidades menos explotadas 
hasta este momento en cuanto a la utilización de servidores World Wide Web en las bibliotecas: 
su utilización como servidor de registros bibliogr6ficos para intercambio. La unión de esta 
función al desarrollo para el cliente Absys de un interfaz con el cliente web, en este caso Netsc~pe 
2.0, ofrece una solución integrada a la importacihn/exportación, con una respuesta 
sorprendentemente sencilla e innovadora. 

DISEÑO DE UN OPAC 

Partiendo de una concepci6n más ambiciosa que la clásica, la biblioteca se convierte en un 
centro de servicios, básicamente de infomacíán, para la comunidad a la que sirve, sea ésta rrn 
municipio o el conjunto de estudiantes y profesores de una universidad, por poner das ejemplos 
bastante representativos, Por otra parte, la aparición de Intemet, hace que al mismo tiempo la 
biblioteca pueda ampliar espectacularmente su ámbito de influencia y el n6mero de los poten- 
ciales usuarios de sus servicios de información electrónica 

La ventaja de los OPAC gráficos y con filosofía «cliente / servidor* es que permiten añadir, 
de forma atractiva y fácil de utilizar, el acceso a «funciones extendidas» que van más allá y 
complementan la clásica fünción de acceso al catálogo y a la infomaci6n en éI contenida. 



Paifáienda de eskas das panisas, el B ~ p ~ a m e n t o  de I+B de se propuso d 

desmolla de 1% meva genewci6n de QFAC para la ve~sidn 4.0 de Absys. En p ~ a ~ r  lugar; se 
var&a de descubfir cu;ilés erm las frrw~ioms susceptñbles de S F ~  Sa$idas pEa mejam Zces0 

a la &,foma~i& bábEog&rfnca y de fondos y complementarla can otras funsIa~s.  

segurida fase, ha& que estudiar las diferentes fciladdes que la kcnologk paMa q0fl-z paa  
Iagm estos o b j ~ ~ v o s  

Las fmeiones que se deseaba ancaqmrar y que pemlitirim efiquecer la perspecliria del 
QPAC, adefdags de hgtca en algtln casa m& simple la consulta a los nsuaias, eran Ls siguientes: 

k t i d n  asktidá de sabmGIrrgos a srrbccrnjuntas de la base d~ datas, h a d a s  en ~pitenas 
de Incdiz;lcih rr otras coma m ~ t e ~ a s ~  tipas dé. mateáaal, =tisedad en el satglagn o fecha de 
pubhcacihn, que peegcsra  aI usuaria x ~ e d e s  con mayar precisiaa a la parte de Ins fmdas en 
la qnc egts especi*eate &&resda, evitada m la posible e1 c<~uido» produ~ido por la mpfitud 
y heterageneidad de muchas cat@~gos. 

Fmcilraigs relaci~n~das can la ci~u1a~idn. de tal forma que el usuario pudiera tanta 
consdtar sus prggtanrios y resemas en cursa, como hacer nuevas reservas o cmcdar las ya 
ex~stentes, pewii~enda asi descongestiona las listas de resmas, al dar faciliddes al usuaria 
pwa ~Emiaar aquEHas que hm pedido interis pafa &l pero aGn no han caducah. 

Inclusi6n de infamaci6n local de interes para la comunidad. La concep~i8n de la bibliateca 
cama un ccntsa proveedor de seficios de bnfaranxi6n para la comunidad s la quz se dirige, hace 
que el QFAC deba informa de algo más que del contenido d d  capasgo y las sewicias b&sicus 
de prgstme y reservas qne la biblioteca ofrece. Otras tapas de infomaci6ri, cama horarios y 
aamilQva de la bibliatecs, actotradades ~~Ieurales, infarmaci6n general de la instituci6n a la que 
peamece, E ~ C .  san fuf ld~~nB2es  para eomple~~1&nta un b m  semici~. Ebfidentemente, las 
perspectivas prgceicamente -tadas que la utiliza~ihn de plggirias EiTML padra'a &adir a esta 
frulci6a la ha&m ~specidrn~ate atractiva c interesante. ya que pan&& a &spasiciirrí de1 usumo 
de CIPAC d Bccesa a todas los semicíoa de Intemet que la hibliokca consikre inferesmte 
k c u l z  can su OPAC. 

= Facilidad para el intercmbis de iáifomáridn b&Eogifi~a con okas bibll~te~as que 
síccdaa remot;ífl~~nt~ a esIe semicio. Esta posibilidad r-st8 direc-ente mascada par la utiliza- 
cihn d~ r~des cama htemet, que u n a  das sistemas bibllliatecmos diferentes inter~sados en 
estabáecer semicios de catalagaciha caap~rat~va. 

Los medios tems%d@cos dispaGbks para llevar de dguna fama a r a h  b s  atsje~vos 
propuestos eran b s  siguent~s: 

Des-1la pafa,el OPAC de ua diente y ara semidar propios, vtiliz~nda Inglrlje C++ 
y C, respecavment~~ Esn mluci6n pa~zciQ raowable pza  las OPAC imemos de la bibliaba, 
des~nadns z esrz en salas de libre acceso y capaes incluso dc trabajar con pmtállas tgcaes 
y #tras Pacá1ibdes desonadas d gran g6bli~o, Sin embarga, esta Enea de Fabaja limita en g m  

manera las posibilidades de acceso al C3PAÍ3: quien quier~ cansultxlo, tiene que tener iastdado 
en au puesto de trabaja, un S C I ~ V U T C  cliente especifica paz  acceder d O F K  Abzys, Par a m  
p a e  el dimte desmallada ~d R@c m ten&& la ca~acidad para acceder a pGjnas EIT&I=LL que 
segk  decimos mSs aribii, dotaba a las servicias da infamaci6rr compIemen~5as de unas 
pssibdidades casi i E ~ & s .  Del msma rnada; la iItilizaci6sa de un sistema propia & acceso, 



c~ndiciam las pasibilidades de captura remata Q registras b i b l f a ~ ~ c o s  &sehadas a intercm- 

bin entre centras catdagdares. - htegacibn de funciones E39.50 en u1111 de8aaí11o propio: c m  exacteristi~as similares a 
la snteriq esta solucián pePwiEiria acceder ademgs a sefvidores remoras 2351.50 y aetwar corno 
bl  de c m  a clientes reraotas 239.5Cí- Sin embsgo, las ca~xidades de navegarrt6n par htemet 
qued&a~ seññfflenre liniitadas, ns pudiendo e d s m  can dacurnentos y semidorts ETMZZ Por 
otra p a e ,  e í a  knci6a si' que pemitsa sewk registros bibIiagrafi~xs g m  su captura hsde 
clierat%s Z19.5U. - DesmHo de un semidar WnrM W ~ E  Web, qae utilizdnda h wtemch de las kemraUentas 
CGI para generar pSginas HTME a pmir de consultas a bases de datas, perrni&ew caminar 
e1 acc~sa eficaz ;al caWoga, h base de datos de autoridades y la que dmacena lm dztas de 
cir~ulacitin, coa la aGlizaci6n de edaces a otras psgin~s y recursas éxis&ntes en el raisma o 
en otras se~~idares. Par o&% h posibilidad & desmollar henamirnBs plztg-in que ofrece 
dVefscap~, abrlnz unas pasibizdades muy interesantes de cara d intpcambio (ewportaciBrrlim- 
psfia~irin] de mgisttus 'aibliagAEcas. 3% que, si el denadar que acc~ck d catalogo web de 
Absys, es a su ves un puesta de trabdjo de una instalacián aclienteJsewTdanz Absp d i f e ~ m  
la creacidn d~ un @ztg-i~z especifico pennitFriit establecer un kterfaz entre el ftrn~mer y d cliente 
Ahsys; de tal m o d ~  que d propio Absys!clieate se haga cargo automSGc~mente de pracesm e 
importar el registro capmada por el hrc~vaer del semidm Wc~rld Wic3e WeJ7. can destina al 
eataogo lacd. 

Ninguna de las &es apcianes des~ntas lla sidu descada  y, de hecku, Irr saluci6m 
y la del dlFPIC cfienteIse%rridor prapiu, estan ya bstddas en varias sitias. En h integaciá~ de 
h s  fmcianes 239.50 en Absys se trabaja ~n estas rnmentos en el mismo degdmenta de I+D. 

En las p&@nas s i s i a t e s  describilaeniins m& detalladmente Irr saIucic5n W~7-lfZ W7. 

A Ia Iasga de este documento se utilizan una serle rl£ t I d a s  asocisdas al entamo W~rid  
Widc P'eh GQW simificada y frncianalidad iatentx~mas d e s ~ E r  a te s  rle seguir adelante. En 
las p&giOas fmales, se ofrece una bib1iogS;a complementasla q61~ pe& prohdisar en estos 
aspectos. 

SE@ M& Peseel, las innavaeiones que Berners-Lec *di6 a hnt~rnet d crear la warjd 
Widc Web frenen dos dIrrieasianes hndameritales: canectiuirid e interf;~~. Al lavenm m nueva 
protscvIa para que los ardendores se camimi~iifm entre si intercmbimdo documentos 
kyj~ennedia ( H y p e r ~ ~ z ~  Trapir@kr Prnto~-sit o HTFP), Bemers-Lee canviee en dga nmg fscil d 
que un ordenadar ofrezca de un moda seguro su cclIeccin de documentas a todas Ios d e d s  
de la red. Par o ~ a  parte, est% misma gratacola, hace q u ~  el rec~ptor sea capa de ádeneific~ las 
difereoles tipos de datos cante~dos en b s  documeb~tos segun llega g actuar en canr;ecuenciit 
para mustralos yla kavalos. 

E1 prstscalo m estg basado ea un esquema preguntdresplzestaz el pfos-a~a que p ~ p n b a  
(cliente) esablece urta canexiOn C U ~  el pragaraa que respnncle Ísemidm) y le envfa una saLicitud, 



que incluye una sefáe de ide&ffcdmes. E1 semidar respande y se alvida de la canexi&n= 
tipo de bciansfnierrro smplifica m c h  la cansmccibn de s m i d o ~ s  shples, pero pued~ 
pendlzz las pasikilidades de un diBago en varias etapas, ya F e  so hene pm haber 

ebnemaea3z en d servidor de las sucesivas canexian€s de sin cliente- 
N a m a h e s k  las ~spuestas qms espera h mayor parte de los ~Egil~es. ~onsistm en texto 

K m  [Eyper Ezz &farA2dp Emguagej. En pocas palabras, HTML es una caleccifis de esrilos 
[ lden~eadas par etiquetm a marcas) que permite ddlilár los &versns campanentes de m 
dacrirnenta WDFM Wide Web. Las dacumentas PFK"IL consisten en un textu ASCII que incluye 
unas e~quetas que ptzm6fen d brawser iden~ficaf lrrs difc~ntes elementos de un d0611mefltU- 
Estas elementos, pueden cantener texto, otra tipo de ~lemeadtos s mbos al misma t i % ~ a .  

Eas etiquetas Efqs) consisten en iuti &iigulu de apema [-4, el nambre de la e~queta y un 
&gula de cierre Habiirrdmnte vm empxejados, marcmdo d plfincipio y el fin de k irismccih 
a fag [HP> y 4HI>). 

Una de las principales pasilliddes dd HT%E es sa capacidad para enlazar (litzk] un texto 
o una imagen can otra documenta a sesci6n del mismo dacumento. Sin zmbqgw, la psfenck 
de1 WarEd 5;vid~ iV~b no viene snlo de las pgginas cstgfii~icas (aunque éstas pueden resu1i~r m y  

a@sceiv&], si na sobre tada de la pn~ibilidad de apoym esas p&ginas en un patente somare que 
p d t a  e1 acceso s bases de &tos. La cambinasdn entre. las abacuvas pmEtllss, fgciles de usm 
y llenas de apdas a ka navegi6n, con m s a e a ~ e  h recuperacl6n que est& en e1 fonda, es 
b que realmente conviea al World -Wid~ Web en una k e h e n t a  capaz de acccder sin problemas 
a las irirnerasss rewrsas iraPama~vas que. coniiemn las bases de dates de Imitemet. 

La h6:m-ni~nB que camu~ca  o hace de puente entre las pgghas HTML gr las bases de d a t ~ s  
son los Urnados CGI (C011zman Ga~ekvay fndc$bm). Los gatetvays son p r a g m s  c~paces de 
recibir las s~Ecimdes de iafmac38n y generar dacumentas HlML subre b m a h a ,  pePmiGendo 
qae d s ~ i d o r  ofrezca infamaci&s que no es@ almacena& en una f s m  legible par d krnws6~ 
cliente (p .  $., bases de datas SQL), ai traducir las Espuestas del motor de la hase de datos a 
uai lenpaje que el diente puede i n t e ~ r ~ z -  Estos CGI san pragmas externos escritas en 
cudq111er Ienguaje que pmduzca un fichero gecatable y san indepenalientes del semidm HTTP 
utilizada. 

F~nalmenre, una nueva generaci6n de b~awsevs liderada par Nc~scapc ofrece a las 
d~smaIladares extemas, la gosibi1idad de i n c h  en las clientes, progmas es&tos por tmeros 
@lag-ir%), que pir~den s a  asociadas de foma estable a nuwos Bpas de datas o ficheros [m 
qpel, aufnemndo de hecho las pogbilidades de Netscape para aceptar y reconocer tipos de 
datas, ahjeas. cte. na p~vistas  en el esthd;u, pero de gm utilidad paa  íncsqora fnciones 
espleriale~ en 10s semid~res diz d~lr-~mmfo~.  

El prirasipal objetiva que filac6 d dasefia de las pdginas d d  se-idor Wortsl Widg W E ~  de 
Absys, fue evim e.n In posibk dos de los defectos clisicos de Ias aplicacian~s de es-te tlgo: b 
p o h z a  esrEtica, compaada can a m  tipo de aplicaciones para entamos gificss, y las lis%ii&- 
ciaaes rraxcada p a a  el esiab1esirrUenta de carasaltas compIgas por la cxactedsfica ~desca- 



nerei6n>> tea cada msacci6rr, que, c o m  veI'amas inas arñba. no prevk una mernaraa de Ias 
C D H ~ ~ ~ ~ C S  S I I C ~ S ~ V ~ S  de Un ~ s T I I ~  ~k l l t e .  

Especidmente las primeras aplicziaries &segada can esta tecnolagFa, a d o l e h  de c i e i  
auste~dad «cste~ca>* B&icamenie se EataIsa & p9ginas sia demasiado calar, cuyos caatesdo~ 
apaeefa aIine4das al margen izquierdo de Ia papnt& El diseno de 1~ panblla de ABsys 
aprovecb al mk1aio las posibilidades de Ias t&las que aEI%cen las filtimas versiones del 
lenguaje H T X =  son e1 fin de aew mayar sensxi6n de ccparrma completa32 en d usuario. 

Par Q;I parte. d hecho dé que una vez enviada Ia respuesta a la primera soEeitud de 
idomxi6n, d seftpidm se olvide de elIaT pendizaba las pssibilidades de uun di5lop en va%;rf 
etapas cantrz d motor de la hase de datas; m eel que d U S L I ~ ~ ~ Q  vaya Gadierado mas datos a su 
pgunra o Imztldo Ts mis= ifltenogai6n cm&a an e~tornn Efife~nk. En las pggrias cl&icas. 
esto se ssluciorra d e v d v i % ~ d ~  al semidar cada vez toda una lira de daas, en alenos casos 
re&mte fmgosos que a p a m  las coardenzds necearias para que e1 CGI que accede a la 
base de datas, mame el asunta en d d s w o  pmto en que lo ha& &jada. Evidentemente la 
u ~ l i z a ~ i 6 ~  dc es& rewrsa es b a m t e  pabre en cnmto a sus posibilidades y d misma ~ e m ~ u ,  
al no permitir aIwa~enw en la rnemoaa del semidar las ~su lkdos  y punkras a datos, amen% 
mucho los tiempos de ~sples ta ,  ya que e1 motor de la base de & t ~ s  debe resolver las Isfisquedas 
siempre empezmdo desde d pn_ncipis e &eifizmdo cada vez los se& h bInsqueda, como 
pueden ser los iiaiversos. 

Para xsslver este problema- se op16 por dotar al CGI de nna capaeikd de memoria que 
p e ~ t i e r a  mas sesianes kteracavas: cada acceso nuevo al seftpidur, queda iden~ficado y d CEI 
abre una sesi& especfica a su nombre. Camdo llega una nueva saIicimd, el CEI campmeba 

si rime d iden~Esdor co~esporidierite a una sesi611 irúñ~da y- si es asf- combina las nuevas 
&tos {m hace falta reenviar aquEllos que ya pestemcian a etapas de inten~gaciGn mteriares) 
con los que necesite de la n~ern~ria que gaa~da. asociada á esa sesih, inclqenda  sul lb das 
pafcidcs de etapas anteriores. fi1 problema en estas casos es que re&=& en w~~te* Wide web 
no eSs& el concqlB de dsconeghn defsnitiv'a, ya que; &sde d punta de vista del ETITE 10 
que hay es &scaneximes to&es cada vez. la forma de e6kr m m t e ~ a  en el semidor u_rt proceso 
CGI asociado a una sesl6i hac~rpa, es asigmar un f i m ~  par inas-nvidad. h;i pues, cumdo 

la sesi& wek identificda por el semidar corno 2915 deja de hacer solicimdes pm un pmkado 
predea~do (y pzmeizable  pw e1 ~dwinismdrp)~ d pspia praceso CGI <<abmdasiado,> % 

temhz a sf misme. 

W e n ~ a s  taata, d usuaria puede &adir nuevos datos a ma  intmogaei6n de b6squed- valver 
a realizar1a cmbimdo d universs de bGsqneda, pedir la conRwaci6n para resemar los f m d ~ s  
que es15 visudizdo. etc., toda ella can unos fiem~os de rspuesb ea crtaxta s la hase de datos, 

campmablec a los de m a  sesiha c o m p l e m e a  OR lirae, suffiendo s6la Irís denlar= a~hacales 
al trgica de r%d. 

Par otra p a ~ e ,  esto permite datx de una gran BeXribilidd y knciondirisd al OPAC, srl 
pemitifjug~r cm gran ncmero de seís o gahet ros  d~ sesidn que cnnvie*~ al sesvldar W ~ ~ l d  
Wide Web en una apE~xi6n WAC campleb, pera que no mcesitm viaja irontinuame~tc de m 
lado a otro de h red, islicidi~hdos~ cada vez. Entre esbs caacteds~icas de parmetn_zañón que 

apofim la fle~bilidad necesaria a una apEca~&n compleja jr de gmp6sito gened. g o h s  
des~caf: 



= La posibilidad de elegir entre hasta 94 - perf-ales diferent~s de acceso a kas funciones del 
0PAC: con diferentes fi4rmzg de irátemngaci&n, f ~ m a t a ~  de -visualiza~ián, definición de 
suEícat6Iagrrs por bcdizacifin otros chaterios. 

Punean;-iaiento comp1emeate multilingce, hmta un mkima de 99 lenguas simul@aem. 
Sin @mb=go, una de las caacied~ticas faas ima\~adaw~ de¡ sen<dar de opAc Farfd M ~ c  
de Absjs es su gíosjhilibd de sgr utihaada d abismo ú e q o  cama semidar de r e e k a s  

hibEug25eas para catdagacifin saoperati~a o para agencias cents&zadas de ca~agaci6n. 

Ames de integrar una fmci&n de este tipo, en una henmienta que rr prlnn na esEZ d&Gda 
pza  dla, es preciso d~farUr las requasitos finciandes, con ed fin de resdverlos de farrna 
adecuada. Los daferenes aspecas tenidos en cuenta san las sipi~n.atesr 

En prkicipas na es nomal que un s-entm czMagador o bibIiateca afiezcs rt todas Ias usuanQs 
que acceden a su se&dor, la pasibaidad de capturar registros. Habihhente este iips de 
intmssait~a se produce entre kstibcianes can aciierrias h calaboracidn y no de f o m ~  abierta. 
Par la faato, es precisa establecer un control sobre a t a  funcibn. En d caso de Absgis, el CGI 
cansulta una lisu de hcc iones  bP auto~zahs  (que admite hmbign h posibiíilidad de autofizm 
dominias completas a inclusa agermra total] y h pG@a de visudizaci6n de regjsír9s sfilo ofrece 
d b a t k  de captura, si Brt sesi& se inicia desde una dkeccian autoBzada. 

Ea siguiente prepaIa es &en que fomata envimos las datas para e1 iatercmbia? La 
respuesta p a c e  h e & a t a :  en d f ~ m . ~ t o  EQ 2709, que es d que definen las nomas interna- 
cionales pzra el inter~mbia d~ registras bibliag%icos. Sin embargo un fofaaato M M C  efique= 
&da hace mucha mPs shple la iritemciari dc los registras en el sistema de destino, s i e m p ~  
que este sistema sea campa~ble can Absys. 

Por una parte, el envio del registra en famata ISO 4709, posibiliw su utilizaci6n por 
,Fisaias no Wbsys, conGriiEndose en m semidar de p~apásito general valido para e1 intrsambia 
de EGU~SQS catdag&cos entre siamañas hetragkneos. 

Por otra parTe, la uaizacifi~ de un famata MARC e~quet-ado propio de Absp, penrrte la 
dabaracihn de una h e n a e n t a  pEag-i~z u~lizable en el cliente (cumda este es un cliente Absp) 
que permite una integacih sencilla, rgpida y ewt~&madmente eficaz d d  r~gistro en la base de 

datas Abqs de destino. 

LAS FLWCIQhEs E CAFmE9 E W  EL CLIENTE ABSS 

B complemnta que kaílce la funcián de iHtrcambia esgecidmente eficaz, es una 11en;uaien= 
ta pl'4g-lrt desafáouada nd hac paa enlazar e1 b~~?t.ser ( H ~ t p c  2.0) san el pragafna WindaPrs 



que hare de eG@e Ab@s (o can ia versi& de1 mismo qne a d a  cn lmd, peta peyue& 
-t~laeianes manapaEsta] - 

C w d a  se inipnnz m Echern rontenienda un registra bilrIño~Sco, la actividad a redizar 

por d receptor podrfa ser tres tipas: 

en un fichem Xod b s  registras capmradas, ya sea en fomatn inteCrna Akqs [que 
p z d t i m  la caplura paeie~or desde el editm del cliente Absys de1 re@sm alrnacenzdrr) o esl 
famata de ifit~cmfiio ISO 47Q% pema~do ea srr ifnao~aahn desde sistemas de gestihn 
b i b h o t h z  disktm de Absys, En p~ncipio, para esta fimti6n ao ser& necesaña e1 desmano 
de n&@ri tipo de hemafnaenta plzg-irz que i~tmcam~rnigue Abes  can d brottfs~r- 

m Cargar autadGcafnente en d ~;t&Iago Wbsys Ias re@sb~s rempemdas, sita mediar ningb 
T&W de ve-sina 0 e p u l a c i h .  Esm frosibillhd seda muy $gil, p m  &frciiak d proceso 
de vdfic~cihn y d e v c i 6 n  de los registros captumdos, 

- Trililsfe-rif zutoma~cariaeate al editor de registras M m C  del cliente A b m  e1 m@sn=~ 

capmado dc un SE&& Warfd Wflr Web de Absys, pe*~edo o p ~ a n h e n k  su sn1fec~6.n 
mtes de ser cagada deEaifivamefi~ e~ el saMago de destino. Es& sda la pasibai&d 6 s  
interesmte, ya que p e d t e  que %as Iabores de capka, veSicaci6n y n a d z a c i 6 n  o comacihn 
se redicen al misma tiempo ga_rm&mda la homogeneidad dd registta capmrado c m  los de 
naeslzzt b a s ~  de datos. 

CaazrIa un nsuazio desea recibir un regis~o Iacdizada en el c d a g a ,  la solicita al semidarj 
espe~ñsmdo d furrsato de recepci6n deseadaI TSO 2-709 a U C  eGqueLada. Se sbl~one que 
si d desha& elige ese f o m t o  se =ara de un asu;í4ia Absys- gra que en este casa, can la 
intmencÍ6n del plug-i~z, h hparga~6n en ese fomatn ser& camplelamente trmspdzente para el- 

El plag-átz desma1lsda es un p r a s m a  mndaws, &sc%a& espwEcmente p m  esia R_m- 

cibn. Asaciaa en d br~%wse~ d tipo de daia a fichera [m @pe) znviada desde el semidar- 
es& p r a g m  es a ~ t i v a d ~  autc-demente por Heescape cwm& deeecQ la lle@& de un fichero 
de ese tipo. Entonces Ice d contemriu de1 flckero redbido y busca entre L a s  apIicacion= o 
ven-nas que e s m  caI.fienda en un segundo - gimo, aquE1la que con~ene la h c i b n  de e&~Gn 
de registros bibfiog@7cas3 ya estE dadienda ano nwva o raodificanda una p~eustenre. Si la 
encuentra, la sdespie&a>>, &ayendala d primer plario y IransF~Enh1.e el ~ g i s t r a  hportadEt. A 
partir dtz ese momento, e1 editar se c o a p a ~ a  srsm si la hpomciiin se hubiera producirla desde 
cua(qlai.er base de datas bcd: se verifica la calidad M M C  del registra rsibido, se pide can- 
Gmaci6n aI usuario para ,~11sGmir d registra en curso de e&ci6n por d nuevo y fmmenk  d 
registro queda dispoIIIb1e gua que d u s a d ,  si asa lo dese, caqleie a madifique la inf-om= 
ciOn mcitrida, 

Si d plug-i~ -,a dekcra la vmtma de edici6n e ~ t r e  las que en ese mamenta estk astitras, 
simp1ementz, daacera los datas recibidos en m Echem t e m p d ,  para que Iz ~ a m a c i 6 n  pueda 
ser rzipemBa de E% desde el editor can posteriandad. 

Este pacedhiento se ha revdado muy efi~m, ya que, tenZendo en menta h f ~ i l i a d  qrr% 
d entorno Whdoiis da p m  s d m  de una apliczci5n a otra, el prrrcediwi~nto & eapm= es poco 
d s  campIejo parad usuaria que la h a ~ e  que si ksta se produce en Incal, qilesimdri pr6cfie;rmen~e 
k t e g d a  en su proceso de ca&Iagacidn habimd de una fama dpi& y sencilla. 



Esta e~peeencia~ muestra que d 8PAC puede cenwdiza ;fm f)&e de las s~frficias Fluc b 
biMñote~a dkge a1 sxferiar dz sus p q k s  mufos, a&e~ienda par una p&e a sus l e ~ t a r ~ s  la f)uePa 
de acceso a1 mando e-ar que rqrcsenta lntewet y, ;tl misma tiempa, simiendo & ~ u ~ R B  de 
emada para establecer calab.kmacisnes entre irastitucioaes, afreciendo aderngs de infamaci6n, 

pas~bilñdad de capmar bs registzos k i b f i ~ g ~ c a s  que contienen a t a  infafmaidai, p z a  
esiabJecer acuerdas rl% cadugaci6n csmpdda, etc. 

En esta apue~1%~fz~ la te~nalagfa Warld Wide W E ~  se m c s t r ~  capaz dz aporta las henaini~nta 
apropiadas para hacerla de una fama xlahiiavmnte sencilla, pero muy eficaz. Esta no g u i e ~  
decir que srns~myz a las salunanes basadas ea 239.511, que tiene mayares ambiciones de 
usiiwersaXdzd. pero sZ que, en general, resulta mgs simple, barata y abiedo a toda d publica, 
ya que un Brnx~ser W@r-tsi Wide Web es algo muy habitual hay en dia. 

Esta sahci6n perrrsite una integacidn muy eficaz de la funciaa de intercarabio de regisbras 
en h a  entre astaiss  h~mag%neos, al mismo tiempo que ofrece unas msiiltadas bm1ada.t~ 
pmrnetedu~es para d ktercmhn indirecto entre sistemas heterogkneas utilizmda %ir-haas ISO 
2709. 

Del misma m d a ,  en 10s pr6xhas tiempos habrg q u ~  pemmecer alerta p m  deteck loa 
cada vez mas hevieabbs puntos de contacta entre 239.50 y W~rlrZ Wade Web p sus utilizaci6n 
en sistemas automaazadas de bibEatecas. 

A ~antirauiicihn salo aparecen algunas de las refebencias que pueden peLwltir acceder a 
samaci6a a~iudizada sobre Worid bEd~ Wels y 249.50, Sabe todo se trata de pgginas HTIva 
w hremet: 
NCSfr,  A BeglnnerS G ~ i d e  tn HT&fz, díspaaaible on http://www.tscsa.uiu~.eddGeaef~nterne~WW/ 

WhaSber-fim 
mTSCME, hkaductian: FEUG-m, &spa~bIe en h~:i~ífiúm%-.netiicapeecom 
ESCB, Mak, V m L :  B m ~ ~ s ~ n g  a d  Btalu'iag Cybewce. Isrdimagalis, Gu'ew kders, 1995. 
aICm$Om, Alan, Ad1aa1tceci Dmzelve#tf T~pzcs: f;i'TiML6, T~bies, Fany1ss nrzd CGI1 diapotsiblc ea htp:// 

W W W . ~ ~ ~ ~ ~ . C O ~ S E H ~ ~ H ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
me WDVL. Hypef TES T F ~ R ~ ~ E F  hot~cal ,  dispaaible en h ~ . / I w w ~ . s t a s  cafOlSe~~~fda~/&ic1e.htrn1 



EL =PLANTEAMIENTO DE LOS   TODOS DE TRABMO 
EN LA APLICACI~N I3E LAS NmVAS HE 

En la amdidd ,  a~ se puede csrns~blr la gestibri de la bfmah;I&ra y la docmenk~idri sia 
la utilizaei6ri sie las I lmah temala@a & la LafomaciGn. Baja este mplia mncepto se 
cncuenkm todas las inriovaciones tecna16gicas la ~nrrngtica y las camuflñcximes que m s  
peh ten  geseiunm infamaci6ri. Aunque todavfa existan entomas en los que Ias iobmvacianes 
pzecen no haber llegada, o ai menos ria t ~ n  d e í s a  cama las qae las personas itivolucradas 
d e s e ~ n ,  se puede asegurar que, incluso en estas casos, la iñaplmtB~f6n de las tecnrrlo- d~ 
la i&omacihaa es siempre uri objetiva a com a media plaza. 

La invefsidn en TI consume una parte muy hpofia~te de los x~urros  p e s ~ p u e s t ~ o s  
disponiPlles, sobre todo si se tiene en cumta la tendencia l6gica de ahorra que p r e ~ ~ 1 e ~ e  en 
fiempos de crisis ecandaica. Es una iavasidn ademds que aa a e ~ e  fin, despuks de la compra 
de equipas y pragrasrras [ k d w m  y softwme], vienen las costes de m m t e e c n t ~ ,  y a ~ m a s  
sin d a a s  fiempa a haemcrs a la idea, resuha que aues~os equipas cs th  ya ohsrrletos y hay 
que cmtsiarl~s o hs apaecido una nueva te~-cnola~a quc dehepass incoqmx con rapidez gxt 
no quedmas en Ia rcpreEsturia>>. Todo este cau&aI de gasrus sdlo se goede jirs~ficxpresentaadu 
rewltadaa, que snpsrnpa~ un atláf~enfa de la reniaíilidad. Aunque no parece que hiiya ma relacibn 
dks ta  e n k  h kversi&n ea iecnolo@as de h infarnif~56n 4' d Iricrtmefo de la pmducgvi&dl, 
la rentabilidad puede fñe&se de muy dishtas maneras: de la atene6n ;rl diente; 



disraTnuci6n de las tiempos de bclizaci6n de la infai?fiacifin, incremento en la eficacia de la 
gesti6n. pasibsidad de m3isis global de los datas pwa decisiones es~atGgicas, etc. 

Sin ernbqgrr, aprender a ut i l j~x  y, g o b ~  t d a ,  a zatabiIiz;if nuestras nuevas h e n e ~ ~ ~ t a s  

nn es siempre un ~rncesa f&il. Fag asegurar el kit0 ~n la aplicxiBn de Las ~ c n o l a g i s  el 
componente humana [que algunas autores I l m a  iihuitlimwaets) es h d a m e n ~ d  AdemaC de los 
necesaios cambios de ment&dad2, se present~ ma necesidad ineludible de mdificaciYa o 
creac~5n de ntí~vos m&to$os de azbaja. 

Las propuestas que presenta esta comnicacida, provienen de la expefiesisia d y i ñ d a  
medimtt la pmicipacidn en muy ~ I V E ~ S O S  pmyectas con un denomhadar comiiri: la ~plicaciGn 
de las tecnologfas - de la infomacidn en lz gestihrr de la misma. Desde nuestfa perspec-tiva c n m  

consdto~s  hemos podido des~ubrir puntos comnes, tanta positivas cama negafivas, cn a@= 
caciones en principia m y  difererites. Enum~r r  y s~skmatízar los puntas p o s h s ,  paa  pader 
zpli~@das en otros entornas, es la findidri de esta comiinicaca6n. 

2, ; C ~ M O  EWOLAR EL C m B I U  BE LOS &TODOS DE TRABAJE)? 

E1 edoque p a  diantar b s  c m h ~ n s  n c c r s ~ a s  en las mktodos de @abajo es siempre d 
pmta de partida. Para eacaatra1o siempre hay qm tener ea cuenta las siwientts predslisas: 
- Hay que ser cmscient~ de que redmeate se necesita un cambio en los metados dc kzbaja 

y que es preferible plmtemlo de antemano que dejarla qué, se produzca parque no queda m& 
repfldio. Es& t%ltima opci6aa ha sido eIcgida incanscientemenk en la rnayo~a de 1as insfikcianes, 
dmdo resul@dns pasables ea d mejor de las casos y sibacianes de caos ea d peor* Ejemplos 
de esto iIILima desgzidmeriie hay muchos, pera na deja de asambrme d caso de u m  
srgmizxióia qne airifamaGaaba>> su fichero de socios en un prosesador de texto% ttatmdo que 
el niimero de pSgiaa a3pado por d progma coincidiera can el ntÍmero de sacio. Todavfa me 
causa admifa8in d campliczdo mktoda de E&-o que kabfm inventado pza  conseguirlo. 
- Nunca eshas cambios deben repfesenra una saptusa tcrtal can 10s metodas &adicionales. 

Nofndmente la esencia a cant%aiido de los metodas de ttabajo utilizadas hasta ahora san 
tatabeate vz3idos; Ia que ha de cm~birtr es la faraaa. Las IE~nicas para d a a t ~ e n t o  dz la 
Idamaci&n na pierden su vigencia, pero debernos adaptaflas a las nuevas ekcimstmcias3. 
- Ni las h e ~ ~ e n b s  [Iecmlogias de la infomaci6n), iia los mevos métodos de trabajo 

deben sustituir a ht verdakras a$jeuvos de la arg~zaciaaes. Lns esfue-zos en tecnologa y 
metados van enca8linadas s6b a trabaja m% eficamenk para cnnsepir mejor ws abjeavos: 
garrar m5s dinero en caso de una empresa privada, aumentar el nivel cuImrd en cl sistebna pdblico 
h Iectma, fomenf;lt. y apoyar IB hvesbgaci6n y el esmdio en ei caso de 1% universida&s, e t~ .  
- Los metodos de &&aja, las rngquinas y los programas deben adaptmse a nireswas 

wcesihdes y no d reves. Cid&iías veces hemos vista a colegas bibliaksarios shtiendo la 
necesidad iqeriosa de relleam cmpas que hasta ahora hscoriacía al panea en mmcfia su recien 

Bncn remmsn ds las que sucede en d h h ~ o  bibIiukc;nio m MASTEBSOPJ, =lliana: Paf~mutian t-hnalam 
u& rhe mlt' qf rkr lilxrarian, Eaido~: Crum Br:1m. 1986 

"n el me. de abd ze kit prudumdn m anraeíafe debate en la la& de. =arreo ~klpBn16u IMTEL, sobre iaadiza~rílaa 
aurnm5f1c;i 13@+iíus in&zs-ián admua1. wsumdda m R f E  B." 4. mayo de 1996 



adquirida sistema de gsti6n bib1iat~;iraa- H prablemz que muctias veces nos encan&mas en 
este punta es que mucha argadzacianes ni siqaiera se tienen cJaras cuaes son la necesida&s, 
por 'fa cud es dificil que se akpten las nuevas tecdogfas y &todas. En estas circunsmcias 
~ a e r  en la scmci6n c a ~ í f ~ a  es fikil y, exa%fanria un prrco, aas cmvertinlus ea ees'fi~vrrs de 
la que rckace>i d orden&af a el pragrria. Es &cK, nuestras necesi&des se adapm a 1as 
I~~s~ñmifrfltas. El onssis de necesikdes es siempre el primer punta de manque p a z  ~~dqhzier 
~pIamtes~enta  que qaeramns hacer3 bkn se EaLe falo de las metodas de irabaja, bien se englabe 
dentro de planes mzs m i c i o s ~ s  de apEcaci& de tEcE~as de gestiáa cama la calidad taial, el 
masis  cle vdm o Ia pllaniEcaci6n esiratggca 

- La farnzi6aa del pasrtnd debe p l d c a r s e  cuirladosanente y no escatim recursos 
[tendencia habibd cuando se plmwan las inversiones en TD. En muchos casas, la fomaci6n 
en d miltleja de pragaias y mgquinas es ta taente  ins~cierit% para aborda este ~ a c e s a .  Es 
n o d  que la famzci6n que ofrecen las f i m s  comer~iales de inPom5~ca se3 d d ü  por un 
i n f e G c a  que paca o m& sabe de c6mo y para gug vamos a utiIiza la henamaienta. Mas puede 
enseBm para qne lz tecla F1, a cual es la clave para a~ceder al programa, incIusa c o m  
navegar entre las riisthtas opciones; pera z l  fmd d ge-rsrrilal se queda can Iri seasñci6n de no 
el teada nada y de que se puede olvidar enseg~da L a  fomacidn que requ%riinss va m&s allB, 
sin dejar de tacar los puntos mterlares. Ea ideal es que d p~rsond carnprendz e1 proGesa 
autamaizsda en su glabalidadci, paxa que los Bueuos metadas de &abajo sean fk ihente  
dapiabIes. Es una famaci6n totalmente a m&& de ea& arganizzci6n. 

El replmte&enta de las mEtadas de trabajo debe comemse de la siguiente fama: 

- La revisi& del trabsja Rnd ya reakata. 

- Ea ahsewaci6n y evaluaciGn de las proce&mientos de trabaje utilizadas. 

Lo ideal serfa que esta revisiin y evaluacihn se realizase antes de la aplicacidfi de las nuevas 
tecnola@as, aunque esta cs~diciBn r m e ~ t e  se ~ m p I e .  P m  que esta reGsi6n n paiíA s ~ a  
realment~ eficaz se& neces;rtno que Ias persQnas que la 1let.m a cabn tenga ezpefiericia en la 
aplicarr6n de las nwvaa tecnohgias y esta mehas veces na es fkil encaneala dentro de la 
p q k  orgariizddn- La saluci6n en estos casas es recm-if a c~nsdtares exkmas. Esta opcihn 
en nuestra pds habia quedado relegada a g-mdes y pnfmtes a;inizaIancs, que ~ o n m b m  a 
las grandes firmas s~nsu1toras c m  canmias dlrrn&as. Sin embzga. en una escala mucha m5s 
modestas urgzKizs~iaaes can menos me&as e w e z m  a cantraEx coas~~ltor%s externas que tíenen 
una irrtc~enci6n decisi~a en t d a  d prrceso de apllicscibn de la nuevas k ~ n a l a d ~ .  

En m dto p a ~ e n f ~ j e  de s q ~ z a c i m e s ,  cumdo redrnme se siente la seeesi&d de replan- 
tear los procesas de aahaja es cuanda Ea aplicacihn de las 91 ya estfi en marcha. Las marivas 

plueslen ser diversos; pera siempre &tri?s éxistcn prablema p~ecidas: 

- La automatizacidn se ha rediz~da en fawns de srisl;isu, sin tener en ~ e n f . 9  al resta de 
la argmizaci&a, a incluso a la red de arginizaL110ne~ a Ia que pmenecerns; hacienda nuesbas 
datas dtamente inc~mpaiihIes~ 



- bs resu1hdag -erados en s i rnpl i~a~ibn de taeas no sdlo m se k m  cn~flplido; 

que incluso &s&s parecen haberse comp1ac;ldn. 

- Se kam a~~tomñDa;idu pmcesas ineficaces magnamente, cuya ineficacia pasece Énppm- 
decerse en cuanfa se agtomatizm. 

Esfa situac~uln na nos debe Ilevw al desakenta, ya que d modo de empeza s i s e  siendo 
el &sruo- La venpaja e-s que ya f~nemos experiencia en pracesos automatizadas. la desventqa 
es que 'nabsg que coEEgr la infom;íciGn rnd procesada (ciianto m& Gempo haya pasado, s e ~ 5  
mayor cmfid~~IJ- 

vez esiudiada y ~vduada la sl~naci6n actud e1 wabgo, cs el naommta de cana~air las 
nuevos metudos de trabajo. Esta labor dgbr as s i ~ - g ~ g  e m s ~ n a d a  a la redaccib de pracedi- 
mentas escritas, que ptrrnltm una labar d~ cadnuadad. Para la ek&osaci6rm de procc$iraiefltas 
esatos  encoatramas nna gran ayuda en h s  nomas 130-900D4, de astgm;trmento de. la cdihd. 
Aunque s a  estemos iprmesos en procesas de ce-beificaci6n de Iñ ~ d d a d ,  la utilizacihn de esta 
metodaloga os t~tduiente vfida y tea&emos un g m  camino m d d a  en el aáaamnta que se 
decida afrontar 

Los maaudes de procediliiiento de tareas autamatizadas hcluyen, sin diferencialas, .tarta 
d mEtadu de irabqo que ha de s ~ p k s e  pasa ima dekmj~ada accibn, cama las apcianes del 
sistema que deben uhlizarse. 

Deben estar taa clarcrs, qrie de~puFs de su Iectura y comprerási6n cualquier persona, capa- 
citada para sealizar esa funicl6n, pmda llevar ñ caba los procesos sin dudas de intcqetacibn. 

Cada psoeediwienta debe estar iid~ptado al proceso de trabajo a1 que se refiere p por lo tmtG 
es &6d  da^ nomas dc a m ~ c i 6 n  vairias para todas Ins casas. AGn así se pued~n distingiir 
cuaits p&cagáss bgsicos que siempre deben caaiplk: 
- Sirplpmcaci6n de tareas. Na debe aceptzse ninguna camplicxida que no d d v e  en un 

clmo beneficia 
- Coherencia en los procesos de trabajo. En simiunes sidargs se aplican ~ r i t e n ~ s  

similaes. 
- Eficacia- Debe enconirse la fama de hacer mejor las sosas. 

- knkr~oneGGs. Las pmcesas de  abajo aa se hacen de f m a  & s l d m e e ,  arls 
est& en relaci6n can otras pmcesos, que deben ser tenidos en cuenta. 

Hemos de@do tres ej~mplos rccienks de acmaci6nl que conocemos a fnnds par haber 
í n ~ e & d s  como carisu1tares. Sofi @es ejerriglos botahente dispares en canmenida y f ~ s e  de 
gcmaciGn. Sin embarga- las hemos escngid~ pasqw los tres kan alcaazdo a e s th  alcnzagda 
b s  awetiwos propuestas con éxito, y hemos quepido m&zx h s  elementos somanes de las tres 
prayectas. 
- Eevzsiijn de los ensabe~a~entas  d~ materia de la base de datas bibGog6fica de la 

LTmversidad Comiplutise. En h Eiblioieca de la Umversidad Lomplutrnse ya eseiskn una s&e 



de pracediraieias p m  d msisis de conte&da de las libros triibdaa ea la base de datos5, jr sin 
embaga la iíafomaciisn regagda e-n la wisma ria respande siempre a las mismos ente~as, 
hxienda h k6squda pm mat%riaf bastmte campticada. El trakiíja emprendida, se enmenP& por 
la tanta en la primera fase de acñaaci6n. Se trata de revisar d trabaja redizada, ver si se zjusta 

a las pmce*en€os y extraer coficIusimes p m  mejorar Iss mismos. Al tiempo se van 
ca~gienda Ios enores detectadas. 
- Reksihn las & d e s  de pmce-ento p a  La crea~iha de las bases de daas de 

las Ffilíliatecas Wblicas de CasfiDa-La Mmchsi- En este caso, tres de las cinco bibliotecas se 
habfan autom%izada y das esbbm ea procm imedi~to  de haaxlo. Un geqwEo estudio pre.140 
i-Bdich que en Ias @es elibLiatecas ya artamatiadas se habfan tamda decisianes disgzes can 
respecta al pracesa y que 1% mas dos se dispanfm a ir par distintas cbaaas, que pmiían en 
pe&o d desea exp~esada siempre de la farrnacihn de una red y de encontra fhmuIas que 
p ~ h ~ e s e n  el &ama tk remsas. Me&ante la parhcipxidn de tgckcrrs de t ~ & s  las bibEafecas 
se reda& m M a n d  de praccdimenta comh, en d que se recogfa ~ ~ c i a s a a e n t e  la fama 
en que la infawi~cih del& miraduckse en la base de datos. Se &a gran inipom~sia d procesa 
tEcrrico de creacih de re@sbas infam~zadas,  pera tmbi%rr se incluyeron procesas de paE~ca 
de prEstmas. Q M a u d  esG hecha de f o m ~  que tadas las personas que p d e i p m  en el proceso 
de creaci6n de la haes de &as (muy vñriable por hs condiciones rié- las propias isibIirrE%casis) 
puedm actuar siempre d~ la misma fama,  asegurad^ la cahesida de la ini-amcidn. 
- Caslfeccidn de los proce&~enfas de rg@s&a y =Evo del Aeraptiería de Pimceluna5. 

En es% caso el si&em m a u d  de registra y =chiva de docvtfieakciSn se hbfa ida c~nsEayendo 
segiila sm@m las necesidades y cada depMmenta habia romas sus prapias dete-alo~es 
sin ten= en caen@ a Iss d ~ d s -  Esta h b b  d~sembocada m una gran grafizsi6n de regisbos de 
entrada y sd& que se en-aconEaZsm m cada depmaraenta; dedose a veces d c a a  exkmo de 
que UD msma dacnm~nto era reetrado hasta 12 veces denea del Aernpu&a. En d caso del 
ackuva la siaaci&a era t&vs'a m&s cstica- pues no se ieda ~mstmcia & 14s documefít~s que 
se @a&m, ni de las que SE habfaa desdrlrr, Las nuevos pracedi~entas se kicierr has&- 
dase en las q ica lanes  anPowSdcas disenadas especialmente para la infamatizacidn del regis- 
tfrr del Aérspu&o y del Am&va C%nñia_l. Se fama a persond ad&istr&va ya eKisknk 

en el Aeroprta5 que aI mismo tiempo apariá sus ideas sobre las nuevos pracediyaientos dasank 
d paioda $e pmeba de la imglmtrrci5~, Al paca tiefnpa éI sistem hcianaba pe~ectamnte; 
aunque habfa supuesta un cmbis radkal fkentt a las gtgc~cas mienmes- 

En los tres ~abajas exps tas  hemos enca~tfada una serie de coimdnsia  impomstes, que 
can tsda s e g d h d  canstimyen 1~ daves del g i t s  de las misms. 

Estas daves ptlédtr a=mpme de la sigu1.e~~~ fa-m: 

- Un Irnpmmte grada de impEcaci&n de fadas las persanñs invoI~cra&s e~ d proyedaz 
que ;ipm una gran valuatad de colab- y d canvencinaieato de qué el &abajo redizado va 

S Una des~ripeBn m& e n ú z  a ~ ~ 6 - h  MORAES, Bisa: RDEI arckv~ en papd a las Sistetnss de Qesbdn 

EkcMHica de Dmume~tns~, m: JnfumGm WOF& etz EzpeSaf- n." 4% jd.-ag~. 19% 



s merecer f indme~t~:  la pena- Tohs  las proyectas hm sida lidendos par una 0 das prsafl'as 
dc denBo de b afgminaci6fi, qir% la== t&da h capacidd de mari.s~ y convencer al resta del 
grersond- Todzs 1 s  personas hm aportado sus ideas, de forma que las soIutiane@ dap&d;is 
fmdmewe no se 'asa ~azsiderda iqmesias en &gán casa, H ñabajo de tadas se ha vista 
gatamente ~añipessada cumdo Ins resuliados has carneazada a dar sus &-tos. 
- Los abjeGvas del prqecta k m  sido cIarmente defiaidos desde el flrínciio, la que 

permite trabajar can la pe:fspecava de que la meta es dga $amable. Trabgar cm ojjegvos 
dihsas siempre Heva a 1á incan~retián y d deszinima. 
- En cada ñáPígo se ha estaHecid~ ma  metodalagfa previa en la que se han definido mdos 

los pasos a dar* Ias respamabilñdades sabm las Baisms y d calendda de acEuaci6n. Este plan 
de actuaci6n ha sido cmucicl y apbadn pm todas las personas hplicadas antes de panerlo 
GD mmha. 
- La redeñaici6n rie las mgtados de ~abaja  no puede ser un proceso cernada. La pz5tti~q 

las 411e~'ás tecnologigs o las nuevas nccesldades pueden ab1i;u a red iza^ mdficacianes sobre 
las Priismos, Par ella, es m-ante esrablecer desde el principio 1m sistmas de s e m e B i a  
y evaluaci6n3 que pemiisn la madlfisaci6n de los mismos de filma ca~Bo1aria. f e trata de 
i n c o ~ a r a  a nuestra f a m  rl% trabajo la idea de que trahajmas mejor con pmcedurrientas 
escritos que sln ellos, y que todas teneraas una vía p z i  prapaaEr y efectuar s a b i o s  benekiasas 
en el pzo~eMent~r ,  que una vez que hayan sido aprabadas, pueden ser de utilidad para mda 
d sistema. 

6, A M D T )  DE CQNCLUSI~N: LOS COSTES Y BEPIJEmCIaS DEL CA-LO 

Cuanda Iiablaa~as de replantedento de los mEtodos de trabajo y descfibmos cáma sz 
pueden Ilevaf a caba, es e\edesate que este praccso supone unas costes a aiiadir a 1s iavers~fin 
efec-errd en diquinas y equipos. Tmta si se recme a consultores externas, wmo y3 se abarb 
con p~~sapld  p m o  el pmcesa de c a b i o  req iue~ de u serie de haras de trabaja, con m coste 

EA. 
Sin embxga, la inversiOg en este tipo de. pmcesos nunca es excesiva si se campxa can el 

cask de las k e r d e a ~ d s -  Ademh se tsam de prayecMs que pueden a b d a s e  a ~ a h t a s  niveles, 
desde un pmce&enta pwa un E&aja ccrrrcreta, hasta m siskma caqle ta  de pracedirplimtos 
que incluyan todas b s  pmcesos de trabaja de la argruiiza~i6si. Eaa este sentido no debem~s 
renunciar a <-hacer algo>% parque do 10 podemos <$hacer todo>>. Nuesbz e-~perierácia m s  indica 
que siempre la diferencia entre wJgas y erada, es mcho m& gagde, apreciable y saisfactoaa, 
que Iá diferencia entre salgo*> y sitodas. 

Esta inv~rsien es de las mas bmtables que pueden hacerse en un sistema de infomaciGn, 
porque no s61o tiene resdtadas par si misma. sino F e  patcbcia y apda  a hacer m6s rentabk 
la anversián m 91. Clrhfas veces no hemás vista grandes sistemas infanca6Gcos infrauilizdos, 

y u ~  van per&enda su en d mercado d misma tie-pn que se quedan taamente absaletos. 
Pm filrimo, %o que necesiFaats para poner en traxcha estas procesas esrri miamdmente d 

dcmce d~ h mma de las pmfesiandes y el esfuerza invertida es b_abiti_rbente recomprensádo 

a b larga del tiempo. 



Mdl Pinta 
U~ziv~rsi~2gFd & Grcz~~aHn 

Eraarda S&cfi~z Ambk 
UNPt &f MLxica 

Los Sistemas de lafomzibn ae$iEfi~a (SIC], c u m  esaTrdad~s pragesisbs, deben t~ms50r- 
rnabse n r g ~ a f i v m e ~ t e ~  evdumdo sus acdvidades y eskblecienda uri rE-?igden de PlarriEcaci&n 
Esbatggica en CI cantexto de los rrpoftriarrs Progrma dc Calidad- 

Lzs &fmentes mciones del mtlndo es th  imersas en ~ o c e s ~ s  de ~anstmtes mmsf'ahafl~la- 
nes ~uIñ1rdes, C C Z I ~ ~ ~ C ~ S ,  prrliBc as... Glab&zasi6a de las e c n a o ~ a s  y - h  tendencia de ser czda 
d f ~  d s  compeai%ivos, san temas de g r ~ x  dissusi6n y prescupac:rdn. Su lapatto dkra y aaldSca 
1 s  e s m c a m  addstrafivits, que deben .ritabIecer eapdtegas mfncadas a la optiI1ILza~zirr y 
rnasri&zasidn de 10s bmeffclos famentmda d bienesfn dd pds. Camt8~temente se deben 
glsnific;rr, dapasaicx- evduar y redizar hs accioaes cabpecti~-as que p e d i a ~ r  I a f  la efi- 
ciencia. 

Lns 3ir;tems de Muflfazih Cieagfisa (SIC], coma re;rZi&d s o ~ i ~ d  que cangbuye d 
desm~Jlrt y cambirr, rabien dekn Bsnsfomahse ~ ~ a n l z a ~ r a i ~ e a i e ~  ev~1umdo sus ac~vidades, 
diapos~caíldo deficientim jr establesienda P T O ~ ~ B R I ~ S  de C~Iiífad bagadas en una aam~riva 
amplimenee a~e~ tada-  



Ea adrsgcibn de Br~gwarnm de Calidad en los Siserñas de MomaciBn C i s ~ ~ E c a  siBni5cz&, 
entre cnsss, moificacianes m In estmcilra adásiinisk~~va~ carrabia de imagen, rlesmoBrr 

de n~evus semigias y- sobre todo, 91 ~ampromiso del factor k m m ~  en ~ i f ~  & ~ ~ e s f a ~ e h  1 a ~  
necesihdes de sus cliegies/asu~as, verdgdem raz6n de ser de los SIC. 

CaJidad, P I~ f i ca&hn  Esfratkgica, Sistemas Competiivas, TQM,.., son camqtos q e  
pauIai%amente esth siendo IIsarporados a nuesbo IExka g ejercicla profesi~n;il, cama lo 
en d prhxlrplo wñlenin d desarrulla de inves~gaciones refaentes d posáble impacto de la 
Ecahgla - en las eiacias de b D~cumentaci6n ... Mediaate la presente comun1~aciOn ~ a t w m ~ s  
de esquem;rtiz~ 1a iris~urnentsci$n de la R&ficaci6n EsbaGg~ca y de la C&&d en las Sis- 
temas de IdrrmaciGri Cir-ntlEea. 

Ea caLidad existe. desde que mas homhes han ejercido d e t e d d a  a~tivi&des para otros, 
zanqáie d cmeepfu moderna de calida&  sociad do a los groductas iaadus~ales, apaeci6 a 6fides 
del sag10 pasada. E1 fabncmt~ d contrario de lo que sarefia en etapas aaifepirrres, ya srr estaba 
en csntacta k c f a  ~aá l  IB client~la usuaria: en primer lugar3 1s pmd~ccidn es? cadena l?ñnplic;iba 
un redncci6n de las franebdes; y por otra parfe, la innorsaci6~ adelantaba necesidades na siempre 
bien iden~c;rdas rr necesidades evdu.tivas. 

Hay en dia, erm diversos escen&os a nivd camuniiaiio, nacional e iertema~aand, las se6:tores 
econGdcas, educaGvos, indusuades, palf~cos, sacides ..., es tb  inmersos en bina campctencia 
par sobrevivir y triunfEr- y para d1á es n z e ~ a ~ a  1;i calidad. ~l f ~ n 6 m ~ n a  de la calidad puede 
abseáva~se desde pe<frecgv;rs muy distintas1, coma la trascelsde~r~, que supone para la d idad  
m a  seddad absoluta y isnivershente ~canocibh, basta h s  que se basan en el prnduc~o~ en 
d usga~a, en el praces.sa s en el -1t.n~~. Ea cirlad basada en d pradac~a se ve coma una 
caractrisstica iafrinseca a éste mas que s m o  dga adscrito. Fafa las deRaa~ianes de c&dad 
basa& en el z&-ssuarla, es este el aultimo juez d~ 18 caLidd>r, Calidad aes 18 toud-ñd de las partes 
y caracteáfhcas de un prad~cta B senl.jcirr, que influyen en su habigdad de satisfxer necesidades 
dedasadas o implicitass9. En r e ~ d a d ,  es& pesspre~eiva basada en el usuario es mas compIeja 
y facetada de lo que a menudo se cree, mkirne a1 tenemos en cuenta que nos caraduce a la 
con~idér~ci~fí  de los aspecfos dinhdnaic~s d~ la c~lidad que abátcm desde la que espera el cliente 
hasta Ia que &e na requiere a@i~V;rmentc pero q% sin e m b q a  le p r a ~ o r c i a n ~ a  UH alto grada 
de saBsfacci6n. La perspectiva basada en el procesa se coaccnm en la ságsfa~cidfi de r i e t d -  
m&as especiiíeáciones. En esta I%nea* Crosby define h cdidd  %<coana cumpIir can los requisi- 

XO ~ b s m t e  hems  de recoñacm que el estableciaidenta de @les esthdzes ha sido, en 

alganos sectores, h principal causa de defectas & czhdad. Para las p~rspeciauas b~a_rias en J 
t~alar, la calidad rl define en e h n a s  de casta y precia, Puesta que se trata de pmtos de ~ s t a  

- 

I O m S m s  C. F.: xpudity marrdgcme~t prifanciplee m3 methnds in l i b r q  and Mmatictn scicnse. Thmy md 
pmcti~s*, enn K13Es A.(cd.): Enqclapadra aftiáraq ard i@nzznga~ stig~zcu, New Yurk. MmeI I1ekkerI 19953 pp- 319- 
325. 



aa excluyemes, e1 m€EnGc~ desah para Ins ges ta~s  es irrtegx tds perspstitl'as en ana 
gsfw~~gia iwfeg+al= 

LB c&&d e8 m problema de ~Ziefítacifl~ de Edermgo, de p;uticipac& de las empleas  
y de frjmzi6n9. En eUalq~er CESO hmas de recsnacer que &es toda una ñínsoffa de vida e~ 
las empresas jap@rr%sm, q~e .  surgid d finaliza h Segmda G t l e ~ a  Miuidid y ha proparcianado 
iisaplresia~mks msdtadas en crzmta a kc~mentas de c&dd y pradrzc~gdad en JapGrz y ee 

d@am apresas de  cide ente>^'. Las @ncipiou y fa pric6~a & la gesti6n de Ia calidad hm 
eualz~~ianada dgt ihente  durante las gmadas veinticinco zfios, pudiendo identiffcase cuam 
estarIios si@fica~vas: irzsp~cr7iiS1~%. cn?zB~I rlrs caJidtzd% nsegtc~~7-~ri~~tfa/gnran~B d~ cafidad y 
g ~ s ~ d p f  de mlidad ~atnE fTQBIM]. Cada etapa s~ czaciefiza par uwa meciente evnluci6a d I  s i s t a  
de calidad desde las sistem skr~pks a b s  mas compIejos (TQM), basaas estas til6m~s ea un 
caficepto de c;&dad mgs amplia. dirihico y sobre toda agenacda i cliente. Hacemas natx que 
TQM englobrr a b s  &ros estadias, La evoluciiwt kis%&ca de la gestGn de c&dad comr.Wa 
cari h mesdz, p m m k  par la r~voIuciOn industrid- la gradu~cidn de masas, la iEispecci6a, d 
c~niral de cdidd, la ga~f lda  rle c&Sad y- halmnte. b gesti6ra de calidad tatalb. Ésk se 
~xeaende mas dl& de h propia n~g&z&dn para k p l i ~ a r  tmbiEa a s&ni~tr;rdores y z ~Eefítes; 
cancepta - E B ~ E  lil4mo que se mpEa d intuir na sdh las tradiciades {elrtemas] sÍm &mbiEn 
las chmtes internes. En esta a t a  la satisfmihn del usuaria r;am la del empleda san 
caasideradas abjeivas esencides. 

Desde el c a ~ ~ m a  de Ias ~ 5 0 s  90, la Cksai4rr Calidad Tnid ITQMJ y las s&cias de 
B~cii_gleflta~i6~ e MamaciGa se es&n apsaaarrda míhImente. Par im lada, cada vez se 
espera m& C ( U ~  las p t a r c s  p el - pasanal dZ m.eáma S m a G t ~ g  conozcan y camprenh el 
patencid de la moderna g s ñ h  de c&dzd. Par &m, 10s cape~as en calidad esth vienda d 
scctar de la Soffn&Gn mma m a  nueva y cr9cient~ &-ea de aplicacih de sus cancepts y 
mgtod~s. Fem la c&dad en el dominio de Za infarri~aeidn y de la dacufile~tciGn estriba en que 
d cliente-risuea estE saGsfecíir) no s6la m cumeo al conteida de %a iIlfamaciGi serusW&, 
sim tambi&fl en rekcisá con b p ~ s t n t a c i 6 ~  y el sericia asackria a este s u d s ~ a ~ .  En mch 
case cudguier tearia mderna sabré k gesti6n cbi&t~tiva santempla la de$nicisin y rrzedida de 
la calirid cama irfl pfeaeqIliSta esencid de una gcsti&n agrupiak. 

Bajo la Msi6n de insameam P ~ ~ g r n r ~ t z s  de Calidad &ted i idas  por la Lamunidad 
Eur~pea y seas atga~zacioraee ecaaClnuc;ls snprafi'ziodes es n e c ~ s ~ a  que m&~cairis, y en 

SE marnato hcsqaremss a nuestra maklo de gesd6n de SIC, lar; tres element~s que i_ritebpn 
lag Rayectas de Cdidad: a saP;  n a m s  %SO 9000, Pla~fic~ciGn Esbate@- y Gesrk5a de 
Cdidad Total [TQm. 

TQM- o g~sair5rz de r'afidd fafa[, es el thnitno que se aplica a b afiroxim~ci6n adaptada 
par las srgafiízacion~s para mejarar 54 acmzci6n de una manera c a n ~ w a  y sistesrí&tica, Esta se 
cansise me&atlk la ImpIicaciBn de Ias empleadas m d tabI & la ofgdzaciGn p a ~  sa~sfaca  
mdos Ias ~ q ~ i s i m s  de cada cliente [crralg~lea qae  se^, iñtema o externa) y el dmafyoEa de 

" B O m m B  E: da qdae mtaIe á h qnsiife des smier-r; d a  tez bihEia&e~cs~, ,4RGUSS 199Z,21, % p. 7U. 
W C B t  Lna&s. rsM& & la e x s ~ l c m  y de la c&&B turda, MgrUcn: Trillas. É W ,  p. 25- 

" ERQCmm, J. ~ I m t  ana&er mencgemeiit faá7 Thc únpbcations uf TQM fu~libr- and ~ n m a i a n  s w a c ~ s ~ .  
Eii &ffb ~ P D C B E ~ ~ E ~ S ~  @zr 7!%, 1992, pp.283-28g. 

SUTPE1B E : ~ S m ~ c s  d'iKfctmztioa: cam-mcnt s a t i s f h  las uGlisa~rrrsx ,WBSS F. Zg. 



648 Planificación estratégica y calidad ¿deben intrumentarse... ? 

C A L I D A D  

Fig. l .  Si*stemas de calidad. 

procesos que estén libres de error" Los principios del TQM nos indican que sólo optimizando 
continuamente la eficiencia de la organización, estaremos en condiciones de conquistar y man- 
tener usuarios satisfechos. A ello debemos añadir la necesidad de formular estrategias compe- 
titivas que cristalicen en la optimización y maximización de beneficios, en el contexto de los 
servicios que ofrecen los SIC, adecuando los comportamientos del marketing a las tendencias 
de los nuevos tiempos. 

La adopcihn de TQM en la organización de los Sistemas de Información Científica, nos 
ayuda a que diagnostiquemos cual es la situación actual, y a través de un proceso de mejora 
continua optimícemos la eficiencia en pro de un desanrollo que mejore los recursos y asegure 
la maxímización de los beneficios obtenídos por nuestros usuarios en la prestación de servicios. 

Sirvan a nivel de reflexibn los siguientes interrogantes: 
* ¿Cada cuándo evaluamos los servicios que ofrecen nuestros Centros de Documentación 

e Información? 
*  existe normativa en los procesos que establecemos, y está escrita? 
* i;Deteerminamos metas? 
* iEctablecemos indicadores de evaluación? 
*  NOS evaluamos personalmente? 
En este sentido, y pensando en el enriquecimiento del ejercicio profesional, ofrecemos un 

modelo de Mejora Continua de la Calidad aplicable a los Sistemas de Información Científica. 
Para el establecimiento de Sistemas de Calidad, los SIC deben adoptar la correspondiente 

nomativa internacional, así como las respectivas versiones nacionales. Las nomas ISO 9000- 

8 JXJTTERWCK, N,: «Total quality management en the university library, en Librav management, 14, 3, 1993, 

p. 28. 



ENFOQUE m 
MODERNO 

CREATIVIDAD 

CALIDAD TOTAL 

DIMENSIONES Y RECURSOS HERRAMIENTAS INTEGRALES 

Fig. 2. 

9004 son flexibles y adaptables a diferentes tipos de actividades y organizaciones; adernás, serán 
nuestras gúas para fijar y alcanzar estándares para el aseguramientofgarantia de la calidad y para 
el establecimiento de sistemas de calidad, destacando como elemento importante la Plan31cación 
Estrat6gica, específicamente las 9004-2 que incluye indicadores para la administración y el 
Sistema de Calidad. 

Los Sistemas de Información Científica (SIC), al proporcionar servicios a usuarias, tienen la 
obligación de evaluar el nivel de calidad de sus servicios, en base a la satisfacción de necesidades. 
Todo usuario demanda servicios y desde su perspectiva personal, evalUa un conjunta de aspectos 
relacionados con la prestación de tales servicios, entre los que destacan: tiempo de espera, capa- 
cidad de respuesta, accesibilidad a diferentes fuentes de infomaciáa, cortesíar comodidad, con- 
fort, acceso a nuevas tecnologías ... Por otra parte, para satisfacer esas necesidades los gestores del 
SIC, debe evaluar: instalaciones, factor humano, recursos, procesos, higiene, seguridad, cmu- 

nicación ... Conocer estos elementos puede lograrse a través de un diagnóstico, sustentado en una 
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T Q M  / (ADMINISTRAC~~N DE LA CALIDAD TOTAL) 1 

TOTAL QUALITY STRATEGIC 
ESTRATEGIA DE CALIDAD TOTAL 

CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD TOTAL 

BUEN MARKETING Y SU 
INTERNACIONALIZACION 

t 
I 1 

MAXIMIZACI~N 
DE LOS MERCADOS 

1 >...'.'...o"-* 1 
DE LOS BENEFICIOS 

I 1 

Fig. 3. T Q M (proceso integral). 

investigación formal (planteamiento de problema, objetivos, hipótesis, indicadores, muestreo, 
análisis de datos...); además es conveniente considerar las directrices indicadas en los puntos 6.3, 
6.3.1 y 6.3.2 de la Norma ISO 9004/2/91 (en 290 04-2)- 

La insmentaci0n de esta investigación permitirá conocer, entre otras cosas: 
- Eficiencia de servicios para la satisfacción de necesidades de información científica. 
- Eficiencia de los recursos humanos para lograr satisfacer las necesidades expresadas e 

inexpresadas de sus usuarios. 
- Necesidades de formación de recursos humanos especializados. 
- Perfiles de interés de usuarios. 
- Htibitos de consulta ... 
El diagnbstico, a1 señalar deficiencias, proporciona a los gestores de SIC la posibilidad de 

jemquizar e instlumentar dl-~ersas alternativas de solución. La representación de los problemas 
más significativos puede puntualizarse en Diagrmas de Pareto. 

A nivel internacional existen diversos Cmnités de Acreditación de Programas Educativos, 
que certifican la calidad de los Programas de Estudio; tal acreditación pondera diversos 
indicadores, y en relaciún a los SIC indica que debernos cumplir con los siguientes requeri- 
mientos: 



DEFINICIONES DEL SISTEMA GLOBAL 

/ 1 ESTABLECIMIENTO DE MEDICIONES E INDICADORES PARA CADA PROCESO 

1 PLANTEAMIENTO DE MÉTODOS PARA ALCANZAR LAS METAS 

ANTERIORES 
Fig. 4. Modela mejora calidad en los SIC 

<- El programa deberá tener un mínimo de diez tílulos bien seleccionados (de calidad y 
actualizados), por cada materia (o equivalente) integrante del plm de estudies de los que cite 
la bibliografía; un mínimo de diez suscripciones o publicaciones periódicas internacionales 
arbitradas, de las disciplinas básicas de la carrera. Se debe de contar con una colección de obras 
de consulta útiles, formadas por un dbimo de 300 titulos diferentes que incluya manuales 
técnicos, enciclopedias generales y especiales, diccionarios, estadísticas, altas ... El programa 
debe disponer de Biblioteca funcional enlazada con bases de datos, al menos las más comunes 
e importantes del área. 

»- Deber6 tener una parte de la colección en estanteda abierta e instalaciones apropiadas, 
con espacio de lectura e investigación, suficientes para acomodar simultáneamente, como mí- 
nimo d 10% del alumnado y locales adecuados para la prestación de otros servicios, como 
habitáculos para estudio, fotocopia$<, préstamo de libros, lugares para exposición, etc.n9. 

3. EL CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉTKA (FE) 

Sin lugar a duda, la primera fase de cualquier Programa de Calidad, en el contexto de un 
programa global que afecte a la planificación, mejora y rendimiento, es la Planifkación Es- 

GOMIV? DE ACREDITACIÓN. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA MEDICINA VELERWARM 
Y ZOOTECNLA, A. C.: Netodología de acreditaciá~z de pragramas de licenciatztra, México: El Comité, 1995, p. 34. 
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tratépca. Planificar <significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lo- 
grar10»~~. 

Planificación Estratégica (PE) «es la identificación sistemática de las opoMdades y di- 
ficultades que slirgen en el futuro, que combinados con otros datos importantes, proporcionnan 
valiosos elementos para que un Sistema de Información Cientifica tome mejores decisiones en 
el presente, explotando las oportunidades y evitando riesgos»". 

La PEa12@cacicín Estrat4gica se ha convertido en una necesidad, tanto para la empresa 
privada, como para el sector gubernamental. Cuando prevalecen las situaciones cambiantes, de 
uiestabilidad e incertidumbre, entonces resulta mucho más apreciable. Sus componentes básicos 
son las siguientesI2: 

* Diag~zóstico y evaluación de la situación actual 
* Establecimiento de la mision 
;"efinición de nzetm 
* Determinación de objetivos 
* Descarrollo de planes de aacciótt (procesos de realimentación, motivación y toma de de- 

cisiones) 
" Seguimiento y t-evisi6íz de los resultados 
Generalmente, el proceso de PE tiene un carácter cíclico, pues se deben revisar la misión, 

metas y objetivos, y determinar si efectivamente el plan ha sido relevante para el Centro. Su 
complejidad esta fuera de toda duda, pues requiere una buena definición de metas y objetivos, 
basados ambos en un preámbulo (misión) con las directrices organizativas, políticas y econó- 
micas del entorno de la organización. Todo ello permitirá desarrollar unos buenos planes de 
aceiórz y la conecta toma de decisiones. 

4. PLANIFICACIÓN ESTRAT~TICA Y SISTEMAS 
DE TNPORIMAC~QN CIENT&ICA 

Los Sistemas de Información Científica, como generadores de actividad intelectual que 
reúnen, organizan, diseminan y administran un universo de información, previamente seleccio- 
nado y adquirido para satisfacer las necesidades de información científica de un determinado 
colectivo, participan activamente en la transformación evolutiva de la sociedad. 

En este entorno de cambio, para lograr alcanzar el éxito en su gestión, los SIC deben 
maximizar las funciones administrativas, el factor humano, los recursos documentales, financie- 
ros, materiales ..., y adoptar los principios de Planificación Estratégica como modelo adminis- 
trativo que les permita diseñar estrategias de desarrollo. En este sentido, para proyectar sus 
programas y subprogramas de desarrollo a corto, medio y largo plazo, deben de partir en primer 
lugar de un DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION (diagramas de Pareto) donde se esta- 
blezcan los puntos j%e~-tes, puntos débiles, riesgos y oportunidades. Entendemos por puntos 

'O ACOSTA, M." Elena: «Curso de &a Dirección», Mkxico: UNAM, 1994, p. 8. 
I-TEINER, S.: «Plantación cstrategica: lo que todo Dircctor debe saber», México: CECSA, 1989, p. 20. 
l2 FJTZGEMD, D.: «Str,?egíc planning: the basis for quality assurmes, en Quality assurance in librees, Ottawa, 

Ganadian Libaary Associatioii, 1990, p. 6. 



fuertes los factores que se realizan correctamente en su área de influencia y producen los mejores 
resultados, Podría tratarse de los siguientes: 
- El SIC tiene la capacidad para seleccionar, adquirir, administrar y sistematizar 

eficientemente, importantes cantidades de información científica (impresa y no impresa). 
- Un 95% del personal tiene experiencia de d s  de tres años y constantemente participa 

en cursos de actualización y motivación, que le han permítido desmollar servicios personalizados. 
- Los diversos departamentos que integran el SIC, anualmente elaboran un plan de acti- 

vidades. 
Por contra, puntos débiles son aquellos factores que se manejan o realizan incorrectamente 

en su &ea de inflirencia y que representan áreas de oportunidades donde puede mejorarse el 
producto o servicio suministrado. 

Puntos débiles de una organización se rh :  
- El 25% del personal de atención a usuarios presenta resistencia al cambio de atender 

amablemente a los usuarios. 
- Los días lunes existe un absentismo del personal de un 1596, que afecta la prestación 

adecuada de los servicios de infamación. 
- E1 20% del personal de atención a usuarios no aplica adecuadamente los procedímientos. 
En el apartado riesgos incluimos aquellas situaciones, también fuera del área de influencia, 

que pueden afectar negativamente a la eficacia del trabajo, entre las que podemos incluir: 
- Salarios bajos. 
- Ausencia de un proyecto de Universidad de futuro. 
- Desconocuniento de autoridades en el rótulo de Sistemas de Información. 
Oportunidades, Situaciones potencíahente favorables que se presentan Tuera del área de 

infíuencia y que pueden aprovecharse para el buen desempeño del trabajo, como pueden ser: 
- Continuo desarrollo académico que permite acceder a mejores niveles de salario. 
- Status, imagen y prestigio académico a nivel universitario (nacional) e internacional. 
El segundo principio básico de este modelo de PE, la MISION de la organización, obvia- 

mente condicionada por su entorno, es su objetivo general, su razón de ser, y se resume gene- 
ralmente en un párrafo corto13, Se trata de una amplia declaración del objetivo que justifica la 
existencia de la organización. Al especificarse la misión se pretende que todo el mundo (dentro 
y hera de la organización) comprenda y comparta ese objetivo común, estrechamente identi- 
ficado con el organismo, que nos indica claramente una dirección en pos de objetivos concretos. 
La rnisióa debe ser ampliamente difundida, de manera que tanto empleados como clientes sean 
conscientes de la misma. 

Una misión podría ser la siguiente: 
- Ser el Órgano académico responsable del diseño e incorporación de una variada gama 

de &cios personalizados de información cientifica de calidad, estnicturados ad-hoc, para 
satisfacer las necesidades documentales, que coadyuven, de manera oportuna y eficaz, al logo 
de los objetivos y metas indicados en los programas de docencia e investigación, que desarrollan 
los diversos núcleos académicos de la institución universitaria. 

l3 DUMONT, M.: «CIient et bibliotheque: a la recherche de l'equiiibre*, ARGUS, V. 22, nP 2, 1993, p. 7. 
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En cuanto al tercer principio, las METAS, digamos que en cualquier proceso de ~~m~~~~~~~~ 
se prevé la necesidad de establecer los resultados especfficos que deseaos lograr 

nizacidn. Tales metas pueden ser: 
EcEucativus (Caiifican el cumplimiento de las metas). 

Diagnrísticas (Existe una evaluación unidireccional; aquí no se compara). 
$'ormntivaby (Auto-evaluación, que está en condiciones de evajuar a 10s empleados Para 

conocer su rendimiento: cualitativo y cuantitativo). 
SumatEvC1s (Mediante un cuestionario los participantes evaluarán los resultados obteni- 

dos; se deben comparar para establecer una evaluación integral). 
Las metas, definidas por los equipos de trabajo con una temporalidad, son instrumentos de 

evaluacibn y, lo que resulta más significativo, son concretas y medibles. 
Ejemplos: 

- Anualmente los 1.800 alumnos de nuevo ingreso, recibirán una visita guiada a las 
instalaciones del Sistema de Información Científica, beneficiando a 700 profesores. 

- El personal del Sistema de Información Científica, semestralmente y durante los próxi- 
mos 8 semestres, impartirán un curso de superación académica, denominado: «Información 
científica aplicada a la docencia),, a 120 docentes (15 por ,mpo). 

- Anualmente se diseñará un instrumento de evaluación de servicios. 
Los OBJETIVOS constituyen el cuarto componente de la Planificación Estratégica. Son los 

resultados específicos o fines, esenciales para el cumplimiento de las metas, representando los 
logros alcanzables, medibles y descritos que aclaran la forma en que cada miembro de la 
organización va a contribuir para lograr la misión. En realidad son el elemento que enlaza esta 
con la forma de actuación y productividad de todos los integrantes del Sistema de Información 
Cientíilca. Los objetivos deben ser generales y específicos y en su redacción incluirán, para 
esquematizar la acción, un verbo en infinitivo. 

Ejemplos: 

- General. 
Organizar un SIC que suministre, de manera oportuna, los recursos documentales requeridos 

por los proyectos educativos y de investigación de la institución, bajo el concepto de 
personalización de servicios. 

- Espec$cos. 
* Estructurar servicios, con la incorporación de nuevas tecnologías. 

* Promover servicios especiales al sector industrial. 
* Motivar la superación académica de los recursos humanos del SIC. 

* Establecer alianzas estratégicas con otros Sistemas de Información a nivel internacional. 
RE-ALIMENTACI~N. Administsativamente, debemos establecer un eficiente canal de 

comunicación, que permita la Interacción de los diversos integrantes de los equipos de trabajo. 
En nuestra actividad diaria suelen existir problemas laborales o inter-personales que, a veces, 
atribuimos al proceso de comunicación; por tanto, es recomendable una reflexión para proponer 
que los objetivos sean previamente analizados en una discusión, donde los integrantes de los 
equipos de trabajo manifiesten libremente sus puntos de vista. Re-alimentación es la obtención 
de información referente a los avances obtenidos hacia el logro de los objetivos; su eficacia es 



alcanzada cuando se da oportunamente, con carácter relevante, comprensible y además, permita 
al retro-alimentado aprender. 

Ejemplos: 
- Las reuniones mensuales con los jefes de departamento nos generará la evaluación de 

los avances de las metas programadas. 
- El intercambio de puntos de vista con el personal operativo permitirá a los órganos de 

gestión la detección y solución de contingencias, 
- Cuando se incorporen nuevos equipos {tecnologías), solicitaremos opiniones del equipo 

de trabajo y usuarios, para adecuar los procedimientos al nivel de operación deseado. 
- Los logros obtenídos cada año y dwante un período de administración (dirección), serán 

difundidos para su análisis y discusión en los órganos colegiados y no colegiados de la Facultad, 
con el propósito de recibir opiníones (positivas y negativas). 

MOTIVACION. El factor humano es lo más valioso de la organización, y tal vez cuando 
hablarnos de cómo motivar a los equipos de trabajo, pensemos únicamente en la retribución 
econhica. Sin embargo, es relevante considerar otro tipo de esthulos que llenen su ego y 
germinen en su personalidad los valores de lealtad y compromiso. 

Algunas acciones en pro de la motivación son: 
- Cuando ingrese un nuevo integrante al equipo de trabajo, será presentado a los miembros 

de la organización, como una muestra de bienvenida. 
- El SIC recibe constantemente visitas de funcionarios de otras Instituciones, y los ern- 

pleados son presentados como los artifices de los logros obtenidos. 
- Un logro alcanzado por el Sistema de fnfonnación Cientifica debe ser difundido en la 

Comunidad, publicándose los nombres de los participantes. 
TOMA DE DECISIONES. En los puntos anteriores hemos comentado que el SIC desanolla 

objetivos, metas, programas de re-alimentación, motivación ... Para cerrar el proceso de la Pla- 
nificación Estratégica, los órganos de gestión del SIC deben promover una gata estrtlctural para 
que todos los integrantes de la organización tengan la posibilidad de tomar decisiones en 
momentos de contingencias, 

Recordemos que, en diversas ocasiones, el factor humano de los SIC limita la satisfacción 
de los usuarios por el temor a tomar una decisión desafortunada. Teóricamente la toma de 
decisiones describe el proceso, en wtud del cual, un curso de acción se selecciona corno la 
manera de sortear un problema concreto, dándole solución, La literatura existente en el tópico, 
expone diversas alternativas de solución; algunas de ellas sencillas, otras sofisticadas. La pla- 
nificación del SIC, como uno de sus atributos más sustanciales, debe tratar de pronosticar las 
situaciones de riesgo que alteren la prestación de servicios de calidad. Una falta en la previsión 
de torna de decisiones genera la acumulación de errores individuales y colecti~os, que a corto, 
medio y largo plazo contribuirán a limitar el éxito de la orgaxización. Para finalizar, es interesante 
comentar que si queremos evitar inconsistencia en la Toma de Decisiones, los Órganos de Gestión 
del SIC establecerán por escrito las políticas a seguir y éstas tienen la posibilidad de modifi- 
cación, de acuerdo a los programas de re-alimentación y motivación. 

Ejemplos: 
- La formulación del Proyecto de Desarrollo del SIC es responsabilidad de los Organos 

de Gestiún; los responsables de área transmitirhn opiniones de los integrantes de la organización. 
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- La adquisición de información cientifica se realizará con proveedores autorizados por 
la Institución, 
- El seguimiento y evaluación de servicios es responsabilidad del Jefe de Departamento 

de Servicios a Usuarios, quien normará su criterio, de acuerdo al Reglamento de Servicios. 
- Cuando existan casos de ausencia de los gestores, el colaborador tomará decisiones, 

buscando siempre la satisfacción de necesidades del usuario y previendo que el SIC no sufra 
pérdida de recursos. 
- La incorporación de nuevas tecnologías se realizará después de efectuar una evaluación 

de factibilidad. 

1. La Planificación Estratégica (FE) es un proceso administrativo que debe adoptarse en 
los Programas de AseguramientotGarantía de Calidad de los Servicios que ofrecen los Sistemas 
de Información Científica (SIC). 

2. Diagnosticar adecuadamente los puntos débiles y fuertes de la organización, así como 
los riesgos y opurtunidndes, permite a los SIC instrumentar estrategias de evaluación y correc- 
ción que elevarán la ratio costos-beneficios. 

3. Implantar Programas de Calidad en el dise~o  y gestión de servicios en los SIC es un 
importante reto para los profesionales del siglo XXI. Sin duda alguna, la integración de progra- 
mas de Planificación Estratégica y Gestión de Calidad permitirá la mejora continua de productos 
y servicios documentales. 
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Resumen 

El concepto de FAQ. Antecedentes y orígenes de las FAQs. Formación de FAQs. UtiIizaciiOn de las FAQs 

en las bibliotecas y centros de documentación. La localización de FAQs en Internet. Bibliograffa. 

PaEaIiras clave 

Redes infomáticas. Preguntas frecuentes. Servicio de referencia. 

La escasez de estudios acerca de las preguntas frecuentes en los servidos de información 
impide dar una fecha exacta a su nacimiento, pero se puede conjeturar que se desarrollan en 
paralelo con los sistemas de las comunícaciones telemáticas. 

Los antecedentes de los procesos de preguntas y respuestas puntuales se hallan en la 
preocupación que desde finales del siglo X I X  han sentido algunos por analizar y sistematizar 
la información que los referencistas ofrecen a los usuarios. 

De manera fehaciente se manifiesta el interés por este tema en las normas y orientaciones 
que algunos órganos corno la Arnerícan Libraq Association o la UNESCO han encargado a 
ciertos especialistas, y en los ejercicios prácticos que figuran en los anejos de algunos manuales 
de bibliograGa. 

Entre los escasos libros sobre el asunto merece la pena destacar como precedente librario 
una obra fiandamental, la lista de preguntas y respuestas rápidas que editó Tbomas Skave~s en 
1981, que es uno de los mejores ejemplos de estos productos en soporte papel. 
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Aquí nuestro propósito es analizar las FAQs, expresión que nada tiene que ver con el término 
ing1.s afucb, de modo interno y externo con el fin de determinar su potencial uso en bibliotecas 
y centros de documentación. 

El desarrollo de las FAQs responde a la política de información documental que consiste 
en anticiparse a las preguntas que de manera más reiterada se producen en los servicios de 
información bibliográfica o de referencia, 

FAQ es el acrónimo de Frecltently Asked Questions que en castellano se traduce como 
preguntas frecuentes. En el argot de las comunicaciones en redes informáticas la frase «preguntas 
frecuentes» se refiere a las listas de preguntas comunes y respuestas, organizadas por temas, que 
suelen renovarse de manera periódica, en general cada mes. 

Qrighanamente, estos ficheros de ayuda es preciso ubicarlos en foros de discusión, aunque 
por su utilidad y fácil consulta se están extendiendo a otros ámbitos de las redes debido, entre 
otras cosas, a sus características: brevedad, concisión y actualización permanente. 

Para facilitar una idea más clara de la definición ofrecida, ampliamos a continuación algunos 
aspectos destacados y relativos a este concepto. 

* Las preguntas frecuentes constituyen Estas de preguntas comunes, es decir, cuestiones que 
proporcionan información sencilla en la mayoría de las ocasiones, pero cuyo conocimiento es 
útil, entre otras cosas, para participar en los foros de discusión. 

" Se ordenan de manera sistemática. Habitualmente un fichero FAQ se refiere a una sola 
materia o conjunto relacionado de materias que constituyen el objeto de la FAQ. Su organización 
interna será jerárquica e irá de las preguntas más sencillas a las más complejas. 

* Se suelen publicar periódicamente. Aproximadamente cada mes se revisan y se incluyen 
las posibles variaciones que se hayan producido, así como nuevas aportaciones que el autor y/ 
o la persona que se encarga del mantenimiento de cada FAQ considere relevantes. 

El objetivo principal de estos tipos de listas no es otro que ahorrar a un experto contestar 
muchas veces las mismas preguntas1. 

En la actualidad hay más de 3.000 FAQs, accesibles en red y fuera de ella, que se pueden 
recuperar de múltiples formas, como por ejemplo, en los foros de noticias (news) de USENET 
mediante suscripción aI grupo o bien mediante FTP anonymous al depósito del foro. 

La FAQ específica de un grupo de noticias de USENET, por ejemplo, suele recibirse como 
primer mensaje una vez realizada la suscripción al mismo. 

Muchas de estas FAQs están disponibles en sistema de hipermedia (hipertexto + multimedia) 
para un apropiado uso y control rápido de materias, en diversas páginas Web. 

ESTRUCTURAS DE LAS FAQS 

AGROR O AUTORES DE LAS FAQs 

La autoría de cada FAQ la constituye una o varias personas con interés en el tema y 
conocimientos suficientes para establecer un conjunto de aclaraciones, que en ocasiones contie- 
nen definiciones propias o tomadas de las obras de referencia. 

' Cfc Bd. Krol: ConeCtdte alfizzdndo Internet. Guh y Catálogo, 2S." ed., Madrid (etc.), McGraw-I-Iill, 1995. ISBN 84- 
481-0332-7. 



Una vez elaborado el fichero FAQ aparece la figura del mainfainer o moderator, que es la 
persona o gnxpo de personas que recibe los comentarios, aclaraciones, propuestas de nuevas 
inclusiones, etc ... Se encarga a su vez se revisar el contenido, con objeto de actualiztlrio y 
publicarlo de nuevo para su difusión. 

ELEMENTOS DE UNA FAQ 

Tras el análisis de la estructura de las FAQ, podemos constatar una estructura típica, que 
no siempre se corresponderá absolutamente con la reaiidad, si bien es la más habitual. Cinco 
son las partes que, en general, constituyen esta estructura generica: 

Cabecera. Contiene los datos de carricter físico-lógico: ubicación del fichero, procedencia, 
vinculación (foros de discusión a los que pertenezca), materia (descriptores), fecha de creación, 
filiación del autor (institución, organización, asociación, etc ...), dimensiones (número de líneas), 
dirección de contacto, host originario del fichero, un breve resumen del contenido, palabras- 
clave, frecuencia de publicación, nombre del fichero, última modificación. 

Es posible que no todos estos elementos aparezcan siempre. En cualquier caso podemos 
agruparlos bajo la denominación de datos de localización y contacto. 

Introducción. Constituida por una breve noticia acerca de la finalidad del fichero y comen- 
tarios sobre su contenido, indicando qué partes son imprescindibles para los usuarios con poco 
tiempo o con conocimientos previos. 

En este apartado también suelen aparecer localízaciones alternativas del mismo fichero en 
otros formatos. 

índice. Se corresponde con un índice clásico, es decir una lista ordenada de titulos y 
subtítulos de los capítulos o secciones de un documento. 

Cuerpo del fichero o desarrollo del contenido. Contiene la información central que genera 
el fichero, en definitiva las respuestas a las preguntas. 

Autora. En este apartado se recogen los datos del autor de la FAQ, así como los del 
moderador, sus direcciones, agradecimientos por colaboraciones y similares. 

REDACCION DE LAS FAQs 

En esta ocasión no pretendemos convertir los consejos en un manual de estilo, sino recopilar 
un conjunto de ideas derivadas de distintas experiencias en la redacción de las FAQs. Si bien 
son normas lógicas, en muchos casos resultan difíciles de poner en práctica e incluso alguna 
puede resultar discutible. 

La redacción de una FAQ ha de estar presidida siempre por los principios siguientes: 
* Escriba de manera clara y concisa. 
* Emplee una longitud de línea corta y evite los caracteres especiales y de control (5, á, 

o , « , B , Ñ , ~ , ~ , B . B , e t c ) .  
* La subliminaiidad no es adecuada para este tipo de mensajes escritos, en especial cuando 

se leen a través de pantallas de ordenador. Recuerde que la mayor parte de la gente que lea la 
FAQ no le conoce. Lo anterior se aplica también a1 humor (el foro de USENET conocido como 
rec.humor, por supuesto, no está incluido). Smileys :-), frowns :-(, winks ;-) pueden en muchos 
momentos evitar confusiones, 
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* Hay que evitar ser corrosivo en extremo ($ame-boyant-). 
* Las Subject;~ de las FAQs se deben emplear de forma muy cuidadosa para evitar extensas 

lecturas infructuosas. Además de los encabezamientos de Subject pueden añadirse en varios 
programas de correo electrónico otros epigrafes como distribution:, newsgyoups: o followup-fo:, 
que clasifican aun más los temas tratados, 

* Se ha de consignar siempre la9 referencias. Cuando se responde una cuestión, el autor 
de la FAQ conoce casi con seguridad la fuente de la que ha obtenido la información, pero no 
así el usuario que recibe la contestación y desea comprobar el origen de los datos. Sin embargo, 
no hay que incluir anúículos enteros de otras personas, solo se deben escoger los datos mínimos 
necesarias pura ofrecer un panorama informativo escueto y operativo. 

* «Es mas Fácil leer Una mezcla De mayúsculas Y minúsculas». 
* Hay que tener un cuidado pertinaz con el significado contextual de los términos. 
* Se debe hacer un esfuerzo por escribir las palabras de acuerdo con la jerga que el &po 

emplee aunque sean totalmente incorrectas en la lengua oficial. 
* Se evitará el empleo de párrafos numerados, los epígrafes y subdivisiones son más fáciles 

de localizar y recuperar. Numerar los pánafos rara vez ayuda. 
" Ha de recordarse en todo caso que la red es mundial. 

UTILI'IACI~N DE LAS FAQs EX LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCLJMENTACI~;~T 

Pocos profesionales de la información dudan de la importancia de las redes de comun-icaciones 
en el ámbito informativo porque han conseguido eliminar gran parte de las barreras físicas. Pero, se 
plantea saber cuái es el papel del servicio de referencia frente a esta nueva revolución informativa. 

Para analizar este aspecto partiremos de la propia esencia del servicio de referencia, d~ la 
asistencia a los usuarios demandantes de información y de la diversidad de fuentes de informa- 
ción que estos tienen a su disposición2. 

La aparición de Intemet y sobre todo su uso como medio de difusión por y para los 
investigadores ha supuesto un salto cuantitativo en lo referente a acceso a recursos o fuentes que 
era impensable hace cinco años. 

El elevado nivel de accesibilidad es posible gracias a la existencia de infraestructuras 
adecuadas en extensión y potencia de transmisión, así como la generalización de los protocolos 
y normativas internacionales". 

La consecuencia directa de este fenómeno produce lo que podríamos llamar la «explosión 
de la información electrónica>, estableciendo de este modo un paralelismo con la producida 
décadas atrits. Esta explosión hace necesario un control que permita encauzar los recursos para 
su mayor aprovechamiento. A este respecto se han iniciado distintos proyectos de control de 
recursos en Internet4. 

Ver, a1 respecto, KWG, D. N.; BAKER, B. K., Y PASTINE, M. D.: «Toward a phaosophy for reference service», 
en IUCHARD, E, Boop, and S W H ,  Linda C.: Referente and infomatiort senkes: an i n t r o d ~ ~ o n .  Englewood (Colorado): 
Librades Unlimited, 1991, p. 30. ISBN 0-87287-875-9. 

V f z  BEFER, Alice, y PQNSATI, Agnks: «La biblioteca virtual y el usuario final», en N Jornadas Españolas de 
Docrmerttacid~t Azltortzatizada. Docuinat 94. Oviedo: Fesabid; Universidad de Oviedo, 1994, p. 468. ISBN 84-7468-827-2. 

* Cff SHA, Vianne T.: «Cataloguing Internet resources: the library approach~, en The Electrortic Library, 13, 5 
(October), 1995. ISSM 0264-0473. 



El nuevo contexto informativo requiere una flexibilidad en el desarrollo de1 trabajo que 
realiza e1 referencista para dar cabida a las nuevas demandas informativas y nuevas expectativas 
de los usuarios. El perfil profesional del referencista incluye el conocimiento y manejo de las 
fuentes elecitr6nicas5. 

En esta línea analizamos los ficheros FAQ como recursos informativos. Bn Internet podemos 
encontrar diversos tipos de recursos: grupos de noticias y listas de correo, Archie, Gopher, 
Veronica (Very Easy Rudent-Oriented Net-wide Index tu Computerised  archive,^)^ WWVV ( W d d  
Wide Web), WAIS (Wide Area Infonnatiun Sewice). Los ficheros FAQ se encuadran príncipal- 
mente en los grupos de noticias y listas de correo que se podrían definir, de forma somera, corno 
grupos de usuarios con intereses comunes que se asocian para intercambiar información por 
acuerdo mutuo. 

La estructura y contenido de las FAQs analizados anteriormente las convierten en pequeños 
compendios de los objetos de interés de las distintas áreas. La filosofía de las FAQs es, en 
esencia, idpntica a la del servicio de referencia, facilitar el acceso a los recursos disponibles y 
proporcionar los instrumentos adecuados para ello. 

Los ficheros FAQ han nacido para responder a una serie de necesidades que aumentaban 
de manera proporcional al número de usuarios. Entre ellas: 
- @?ornar de manera concisa a los nuevos usuarios sobre cuestiones generales. 

* - Ayudar a que los usuarios puedan resolver los problemas por sí mismos. 
- Evitar perder tiempo y desaprovechar recursos contestando siempre a las mismas pre- 

guntas. 
- Actualizar de modo puntual una sola materia o un conjunto relacionado de ellas de 

manera continua. Resultaría algo parecido a una puesta al día sobre el llamado «estado de las 
cuestiones*. 

Todo ello con una finalidad general que consiste en evitar las interferencias en las distintas 
activiades. 

FUENTES DE LAS FAQS EN INTERNET 

A finales del siglo XIX comienza a sentirse la necesidad de establecer los servicios de 
referencia en las bibliotecas. Las ideas del doctor S. R. Ranganathan, «books for alf» y eservice 
for d1» de sus Five 2aws of Libra? Science ayudaron a fomentar la indudable operatividad de 
dichos servicios pero hoy día su manera de funcionar está superada6. 

Ed. PEITENI, Corrado, y SANTARSIERO, Marisa: «Il bibliotecario elettronicw iI valore delle competenze 
tecologiche nel requisiti per I'accesso alla peofessione», en BoElettino AIB. Rivista italínna di Biblioterorír>mia e Sc$en:e 
dell'lnfomtatizione, 35, 3 (settembi-e), 1995, p. 309. ISSN 1121-1490. 

Cfi KHANDWALA, Vidyüt K.: «%e role of reference service in a librq>s, en Indiari Libmria~t, 20,2 (September), 
1965, pp. 85-88. 
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Intemet ha supuesto una nueva fase histórica en ~iblioteconomía, debido a su renovador 
sistema de transmisión de la intormación y, principalmente, a la tremenda expansión en los 
distintos campos del conocimiento. 

Cada generación contribuye a la existencia de la civilización. La cultura presente que 
poseemos es el resultado del perpetuo crecimiento desde los primeros tiempos. Hoy en día, con 
la ayuda de la tecnología, hemos logrado superar, aún con debilidad, la barrera de la comuni- 
cación. 

Esta nueva frostera ha saturado todos los sistemas y teorías existentes hasta el momento 
creando un gran problema, el de facilitar la accesibilidad de la información a otras personas 
distintas de sus creadores o manipuladores. La única respuesta a este escollo pasa por un eficiente 
servicio de referencia organizado para coordinar la aproximación entre el hombre y la informa- 
ci0n. 

Los ecyberpunk librarians» o ««cybrarians», propuesta de la metáfora de un bibliotecario 
capaz de operar en el emergente cyberspacio, ha de ser ya un recuerdo nostálgico de fines de 
los $0 y principios de los 90. La cultura cyberpunk suministró un modelo que combinaba un 
entusiasmo por la novedosa tecnología de las redes informáticas, el hypertexto, la realidad virtual 
y el multiniedia, con una rebelión frente a los métodos tradicionales. La llamada «frontera 
electrónicas no era sino un débil reflejo de la realmente peligrosa barrera de las comunicaciones7. 

El entrenamiento o instrucción bibliográfica del personal de referencia para usar los actuales 
sistemas automatizados de comunicación e información es, por ahora, un hecho rutinario en 
muchas ocasiones. Sin embargo, frente a este conformismo electrónico existente, el bibliotecaio 
no debe concebir la biblioteca como un almacén de reIiquias antiguas mejor o peor controladas. 
Hay que tener una actitud, si es preciso agresiva, para mejorar aún más los actuales procedi- 
mientos de recuperación de datos. 

La arquitectura de la biblioteca del futuro pasa por la fusión de los servicios tradicionales 
con las nuevas tecnologías. En un ambiente provisto de una infraestructura inapropiada, los 
profesionales de la referencia han de aprender que pueden moverse en la <<frontera electrónica* 
con facilidad y sin problemas. 

Se puede decir de manera sumaria que las denominadas preguntas frecuentes abarcan los 
temas más variopintos, desde como instalar un nuevo modelo de lector de CD-ROM, hasta como 
preparar un sabroso ab3o nSa kai (receta tradicional tailandesa de arroz con pollo). Principal- 
mente las FAQs abundan en Usenet, en distintos listservers, y en las listas de correo (maiIing 
Ests), aunque si bien es cierto que existen muchas otras, estas son las más «reguladas» y 
recuperables. 

hlíehael Gonnan, profesor de la Califoniia State University y coeditor de las AACR2, realizó un intento de actuali- 
zaci6n de las Five lutvas c>f Library Scieizce Con su artículo «Five new laws of Librarianship», en Amencan Libranes, 
September 1995, pp. 784-7785 ISSN 0002-9769. 

MilLLSON, Jonathan: «Enter the cyberpunk librarian: fume directions in cyberspace*, en Librav Review: MCB 
University Press, 44, 8, 1995, pp. 73-72. ISSN 0024-2535. 



Las direcciones cambian con relativa frecuencia. Las que se incluyen en este trabajo se han 
revisado varias veces y se ha observado que, al menos, un 30% de ellas habia cambiado bien 
de nombre, bien de URL (nombre + dirección), 

LAS FAQs EN USENET 

Están generalmente incluídas en muchos de los grupos de noticias (news) apofiando res- 
puestas a las preguntas más populares y frecuentes. Son un intento de abreviar el trafico de 
mensaje redrindantes en un grupo. Usualmente la FAQ de un grupo es enviada como primer 
mensaje tras la suscripci6n al mismo y al inicio de cada mes. 

Las FAQs se envian de igual forma a los grupos de Usenet news.answers y alt-answers 
mensualmente, sirviendo así de depósito intermedio? 

Muchas FAQs de Usenet están disponibles en España por vía FTP anonymous (anónimo) 
en ftp.rediris.es, en el directorio FAQ de forma jerárquica. Además, la mayor parte de los grupos 
de noticias (newsgroups) se archivan. La forma más rápida y sencilla, pues, de encontrar FAQs 
es revisar estos depósitos. 

El Pit-Manager Archive de Jonathan Kamens, del Massachussets Institute of Technology, 
es uno de los más importantes depósitos donde se archivan periódicamente varios Usenet groups. 
Para acceder al archivo se viaja mediante FTP a pit-manager.~t,edu y se busca el directorio / 
pub /usenet. 

Además existen UUmT Technologies Inc. y America Qnline, servicios comerciales de 
comunicaciones diseñados para suministrar acceso a las Usenet news, correo electronico y varios 
depósitos con tarifas de bajo nivel y descuentos por volumen9. 

Existen unas extensas listas de entidades comerciales locales, nacionales, e internacionales, 
especializadas en suministro de Usenet news que pueden fácilmente localizarse en 'Fhe PDUL 
list que contiene una extensa y detallada relación de suministradores en todo el mundo. Recu- 
perable a través de correo electrónico en info-deli-server@netcom.corn, indicando como cuerpo 
del mensaje «Send PDW;>>, 

The NIXPUB list es príncipalmente una lista de servidores de noticias y como elecíxcjnico, 
pero muchos de los referidos proporcionan acceso completo al sistema, Se puede recuperar por 
correo electrónico de mail-server@bts.com con subject y cuerpo del mensaje cget PUB 
nixpub. (longlshort)>z o a través de FPPen VEL.Paramax.com: /pub/ pubnet/nixpub.(longlsho~). 

De acuerdo con el New Nackerk Dictú,nap, Usenet en sus orígenes fue implementada entre 1979-1980 por Steve 
BeUowh, Jin Ellis, Tom Truscott y Steve Daniel en la Dulce UniversiQc Usenet news fue iniciaknente hasmitido vía UUCP 
a unos pocos sitios y tan poco fue transmitido que es posible leer fácilmente todos los artículos enviados en un día. Desde 
entonces, Usenet se ha expandido enormemente con un tráfico diario calculado en cientos de Megabytes y millones de 
lectores. 

Podemos definit Usenet como la suma de los tres elementos siguientes: 
1) Grupos de noticias (newsgroups). 
2) Conjunto de redes de computadores que transmiten 10s gnipos de noticias (newsf vía varios protocolos (TCPm, 

X-25, UUCP, módems, floppy disk, LANs, ondas de radio...). 
3) Comunidad de gente que lee los grupos de noticias (news). 

Más información en U W T  Technologies Ine,, info@umet.uu.net (uunetlínfa) Amexica Online, info@aoI.com. 
(800) 827-6364 (BBS). 
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También es muy importante el excelente servicio WWW de Hytelnet de Peter Scott en la 
University of Saskatchewan, http;//library.usask.c&ytelnet/. Aporta información de sistema de 
pago y freenets, aunque existen muchos otros servidores en dicha Universidad. 

Listas de lpr~veedores en Estados. Unidos; 

FTP a nisc,sri.com: fnethfo y FTP los ficheros cuyo nombre comienza por <<intemet-access ... » 
- hay un fichero por cada país. Estos ficheros son un subproducto del mdnud de Ed Krol. 

Listas de suministradores en Gran Bretaña: 

FTP a ftp,demon.co.uk: / pub/ archives1 uk-lnternet-list. {lng,sum) 
el lng y sum representa la lista larga (long) o el sumario de la misma (summary) respec- 

tivamente. 

Li.cta,r de suministradores en Latinoamérica y el Caribe: 

Gopher a gopher,rcp.net,pe en la entrada Listados Diversos. Una lista completa de contactos 
esta allí disponible. 

Listas de suministradores en Australia: 
En esta zona existe la «Public Networking in Australia FAQ» que es regulannente publicada 

en alt.internet.access.wanted. 

Lista,r de suministradores en Francia: 

PTP a grasp-insa-1yon.fr: /pub/ faq-by-newsgroupl soc/ soc.culture.french. culture-french- 
faql networkingí parti 112). 

Estas son redes informáticas en las que los costes de uso son nulos o muy escasos. Hay muchas 
Peenets, la mayor parte de ellas proporcionan acceso invitado (guest) a las news. Algunas son: 

freenet.buffalo.edu 
,wu.edu (login: guest / password: visitor) 
freenet-in-a.cwru.edu (login: guest) 
freenet-in-b.cwru.edu (iogiii: guest) 
fieenet-in-c.cwru.edu (login: guest) 
freenet.hsc.colorado.edu 
132.162.32.99 (login: guest) 
freenet.carleton,ca 
epcc.edu (login: bss 1 password: sendit2me) 
freenet.fsu.edu 
leo.nmc.edu 
cbos.uc.edu 
garbo,uwasa.fi (login: guest) 
freenet.victoria.bc.ca 



vdoe386.vakl2ed.edu (login: guest / password: guest) 
yfn2.ysu.edu (login: ~isitor)'~. 

SERVIDORES NNTP P~~BLICOS 

Si no se desea recunír a suministradores comerciales, o bien a otros sin ánimo de lucro, 
se puede hacer a servidores NNTP (Net News Transfer Protocol) abiertos que penniten a 
cualquier persona con un simple acceso y un lector de noticias leer y enviar aews. Recordemos 
que las FAQs son al fin y al cabo un mensaje más de las news. Existe una Lista de servidores 
nntp públicos, pero hace ya tiempo que está desfasada. Sin embargo, siguen existiendo algunos 
servidores nntp abiertos accesible simplemente modificando la variable <<NNTPSERVER>> en el 
programa de noticias, introduciendo la dirección TCP/IP del servidor que se desea emplear. 

Algunos servidores nntp todavía en funcionamiento: 
bert.eecs.uic.edu, 128.248.166.25 (solo lectura) 
edfderl.edf.fr, 192.54.193.133 (servicio completo) 
gaia.ucs.orst.edu, 128.193.2.13 (solo lectura) 
gateway.iitb.ernet.in, 144.16.96.2 (solo lectura) 
hagi.noguchi.riec.tohoku.ac.jp, 130.34.202.42 (servicio completo) 
iti.gov.sg, 192.122.132.130 (solo lectura) 
news.belwue.de, 129.143.2.4 (solo lectura) 
news.fu-berlin.de, 130.133 -4.250 (servicio completo) 
news.nodak.edu, 134.129.107.194 (solo lectuxa} 
rocky.ucdavis.edu, 128.120.100.1 (solo lectura) 
news-uni-hohenheim.de, 144.41 2.4 (solo lectura) 
news-uni-stuttgart.de, 129.69.8.13 
newsserver.rrui.uni-hannover.de, 130.75.2.1 (servicio completo) 
nic.belwue.de, 129.143.2.4 (solo lectura) 
pyr,swan.ac.uk, 137.44.1.1 (servicio completo) 
shakti.ncst.ernetjn, 144.16.1-1 (servicio completo) 
trdsvr.tradtech.co,jp, 133.130.1.1 (solo lectura) 

Las Usenet news están disponible a través de gopher. Para encontrarlas, solo hay que buscar 
en Veronica usenet, news, o newsgroup (no es conveniente buscar por «FA@ o t6minos 
temáticos muy genPricos ya que el resultado será extremadamente extenso) obteniendo como 
resultado los newsgroups accesibles a través de gopher. 

Algunos gopher son: 
phantom.bsu.edu 4320 
jupiter.cc.gettysburg.edu 3030 

'O Una extensa lista de Freenets es la que publica Da* W. Morgan (darno~gan9nyxl0.cs.di.edu) de. forina regular 
en ait.iutemet,services. 
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WWW (WORLD WIDE WEB) 

Para aquellos que prefieran los entornos gráficos existe una amplia gama de posibilidades 
para localizar las preguntas frecuentes ya sea por WAIS o mediante su recuperación directa de 
un directorio. 

Los servicios más destacados, a este respecto, son: 
http:l/www.yahoo.com/Reference/FAQs/Ia 
http:/lwww.jazzie.com/ii/internetlI;AQs.h~ 
http:llwww.intac.comBFAQ.html 
http:llwww.cis.obio-state.edukypertext/ 
http:/lwww.luth.seNVAIS 
http://ww.lib.ox.ac.uWintemet/news 
http://www.cs,ruu.nVwaisnitrnl/na-dirBFAQS 
http://www.sm~page.com/faqs/faqs/about-faqs/faq.h~ 
ht~://wvvw.best.com/-ii/fqs/index/FAQLamcherIndex 
httpJlwww,qucis.queensu.c~AQS~AQ&d 

No hay que coflfwndir los grupos de noticias (news) de Usenet con las maili~zg lists. Las listas 
de correo parten de la base de un grupo de personas que tienen una serie de intereses especfficos 
en común y desean discutir sobre ello, ya sea como diversión o por interés profesional. 



Las mailing l k t  son, pues, una forma moderna de intercambio de información. Lo mismo 
que las news de Usenet poseen ficheros FAQs (si bien en muchos casos no son denominados 
con este término). Usualmente una dirección de correo electrhnico es la encargada de redistribuir 
todo el correo enviado hacia y desde la diíecciún. En cierta forma son como las news de Usenet 
pero a menor escala y desde la perspectiva temática, más especializadas. 

Determinados programas informáticos realizan las tareas administrativas. En general respon- 
den a comandos incluidos como sufijo en las diíreccíones. Una relación de las listas de correo 
(mailing Ziststs) está disponible en muchos servidores como, por ejemplo, en ftp.redirís,esu el 
fichero llamado «<mailinglist.list» bajo el directorio pubJdaslintemet/misc. No se actualiza con 
demasiada regularidad debido a su tamaño que ocupa en la actualidad cerca de 700K. 

Otra lista es la mantenida por Gene Spafford (spaf@c~.purdue.edu]~ enviada en fragmentos 
al grupo de noticias news.lists no siempre de manera periódica. 

LAS FAQs EX LOS LISTSERVS 

En BITNET (Because it's Time] existe un sistema automatizado para mantener listas de 
discusión llamado listserv. Muchas de estas discusiones poseen su propia FAQ que usualmente 
se envía como primer mensaje tras la suscripción a fa misma. En vez de tener un saturado 
encargado humano que lleve la adición y sustracción de las lista, un programa reaka estas y 
otras tareas respondiendo a comandos del usuario. Los temas y áreas de interés son muy amplios 
y variados. Una lista casi parcial de las discusiones existentes puede obtenerse por correo 
electrónico escribiendo a LISTSERV@BITNIC.BITNET incluyendo en el cuerpo del mensaje 
el comando <dist global». 

La expresión o comando fundamental es «subscribe», que añade la dirección de correo 
electrónico del usuario a la lista especifica de un foro de discusión. Generalmente el sistema 
responderá con un mensaje estableciendo el estatus del usuario. Como parece evidente, el 
comando opuesto es <cunsubscribe». Una lista completa de los comandos disponibles en listserv 
se puede obtener de LISTSERV@BITNIe.BITNET>>% pulsando en el cuerpo del mensaje el 
comando: help. 

El sistema listserv es tan popular, que ha sido implemenhdo para servidores no-BlTNET 
(más específicamente, sistemas Unix). Uno de los más completos está disponible en cs.bu.edu 
en el directorio pub/ listserv. 

BALKITS, Ivars (ed.): A guide to electmic c~~nmuizicatio~z and nettorork etiquette. Revised and svbmitted by 
Joan Gargano. Cornputing services, University of Califomia (September) 199Q. 

BEISER, K.: «Only The FAQs: CD-ROM technolom 11101». Database, 17, 3,1994, pp. 105-111. FAQs sobre 
CD-ROM. ISSN 0162-4105. 

CH& NAVARRO, Celia: Introducci0n a la gestión y analisis de recursos de infomacián en Ciencia y 
Tecnología. Mureia: Universidad de Murcia, 1995. Contiene un destacado número de preguntas corrientes 
y abundantes ejercicios de búsqueda de información. ISBN 84-7684-600-2. 

l1 Antes se podía hacer mediante £tp.nísc,sn,com, fichero «interest-groups», en el directorio «netinfof>>. 



668 Lns FAQs y el s m i c i o  de referencia 

EVANS, A. J.; RHODES, R. G., y REENAN, S.: Eúucaciún y fonnacihn de los usuarios de la i~tfo~7nación 
n'eittgca y técnica. Guía del UNZSISTpam los profesores. Montevideo: UNESCO, Oficina Regional de 
Ciencia y Tecnologfa para América Latina y el Caribe, 1976. ISBN 92-3-301452-5. Ed. mimeografiada. 

HAHN, Harley: The Z~ztei7zet yelow pages. 3rd. ed. Berkeley: Osborne McGraw-Hill, 1996, ISBN 0-07882-098- 
7. 

KEHOE, Brendan P.: Zert nsd tfze urt of the Inter~zet: a beginneiJs @de to the Interrzet. Chester (PA): Widener 
University (January), 1992, ISBN 0-1 3-010778-6. [brendan@cs.widener.edu]. En 1996 ha salido una 
cuarta edician publicada en Ehglewood [Coloradol por la editorial Prentice Hall. 

KLUNG, Leslic M,: c<Reference service evolved». The Journa2 ofAcademic Librarianship, 21, 1, 1995, pp. 13- 
14. ISSN 0099-1333 

l23WIS, David W.: ~Traditional reference ís dead. Now let's move on to important questions». The Journal of 
Academic Librctriunship, 21, 1, pp. 10-12, ISSN 0099-1333 

NK3RENO TORRES, Rosario: <<El bibliotecario de referencia: técnicas y entorno espacial». Revista Espariola 
de Bacuntentacicín Cient$c~z, 14, 3, 1991, pp. 287-300. ISSN 0210-0614. 

REQUEST FOR COMENTS-1175: POR YOUR INFORMATION on Where to Start: a bibliography of 
internetworking information. Bowers, K. L. Request fm Coments: 1175. Category: Informational. 

RFC-1392: Internet User'~ Glossary, Malkin, G. LaQuey, T. Request for Comments: 1392. FYI: 18. Category: 
I n f ~ ~ i t i o n a l .  

RFC-3463: FYI on Introducing the Internet - A shori bibliography introductory internetworking readings for 
the network novice. Request for Comments: 1463. FYI: 19. Category: Informational. 

RFC-1594: New Internet Users. Network Working Group. Request For Comrnents: 1594. July 1995. Category: 
Infvmational, 

RFC-1855: Netiquette Guidelines. Network Working Group. Request For Comments: 1855. EIII: 28. October 
1995. Category: Informational. 

RICHARDSON, John V. Gr.): Kízowledge-based systemsfor general reference work. Applications, problenzs and 
pro,r)-ess. San Diego [etc.]: Academic Press, 1995. ISBN. 0-12-588460-5. 

SHAPHIRO, Norman, et al.: Towards an ethics and etiquette for electronic muil. Santa Monica (CA): Rand 
Corporation (publication R-3283-NSFRC), 1985. 

SLAVENS, Thomds P. (ea.): TÍze retrieval of infomatiorz in  he humanities a~zd the social sciences. New York 
Basel: Marcel Dekker, 1981. ISBN 0-8247-1542-X. Obra consistente en una lista de preguntas y respuestas, 
a modo de ejercicios para los alumnos, relacionadas con las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

UPDEGROVE, D.; MUWO, J., y DUNN, J.: Electrorzic mail and networks: news tools for institutional research 
and plarzni~zg. Pensylvania: University of Pennsylvania, 1994. Documento de uso interno. 



EVALUACIÓN DEL USO DE LOS ENCABEZAMLENTOS 
DE MATERIA EN EL CATÁLOGO COLECTIVO 

FRENTE AL USO DE PALABRAS DE CUALQmR CAMPO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LA I W O R M A ~ Ó N  

Elv'íra González Sereno 
Inocencia Soria González 

Unidad de Coordiaacióiz de BibEEotecczs del CSIe 

1, POSIBILIDADES DE BÚSQUIEDAS EN EL SISTEMA ALEPH 

El catálogo colecti~o CIRBIC-Libros contiene actualmente algo más de medio millón de 
registros bibliográficos pertenecientes a las m& de 80 bibliotecas especializadas en todas las 
ramas del saber que componen la red de bibliotecas del CSIC. 

El sistema ALEPH, utilizado para la automatización de estas bibliotecas es ~ t n  sistema 
integrado con módulos de catalogación, búsqueda, préstamo, adquisiciones, mtenímiento, 
control de suscripciones y distintas utilidades. 

El módulo de búsqueda permite la consulta de los catálogos colectivos CIRBIC de forma 
guiada, libre o acudiendo a los uidices de los ficheros de acceso. ALEPH ofrece la posibilidad 
de utilizar mecanismos de truncado, adyacencia, etc., y operadores booleanos para afinar y 
mejorar los resultados de una búsqueda. 

Los ficheros actualmente accesibles en el catsogo CURBIC-Libros son de tres tipos: 

a) Ficheros de autoridades: son los ficheros de Autores (AV), Títulos (TL) y Materias 
(MT): se generan a partir de los encabezamientos asignados por las disrintas bibliotecas de la 
red a sus documentos, y son la base de las aitradas de autoridad creadas y mantenidas por la 
Unidad de Coordinaci6n de Bibliotecas del CSIC. Cada una de éstas posee reiaciones y notas 
de uso o alcance que orientan tanto aI bibliotecario como al lector en sus consultas. 

El fichero de acceso de encabezamientos de materia, constmido con el sistema de relaciones 
y notas propio de los tesauros, está formado actrralmente por cerca de 40.000 entradas, de las 



670 Evaluaciún del uso de los ertcabezamienios de maleria ... 

cuales 2 1 .O00 son términos admitidos y 17.200 son referencias que conducen de un encabeza- 
miento no admitido a otro admitido. 

b) Ficheros indices, que permiten el acceso directo a los documentos ligados a ellos, son 
los de la CDU (CDU), JSBN (BN), y Depósito legal (DP). 

c) Ficheros de palabras, generados a~~tomáticamente a partir de los distintos campos de 
los registros bibliográficos: fichero de palabras de cualquier campo del registro (PA), fichero de 
palabras de los encabezamientos de autor (PAU), fichero de palabras de los títulos y series (m), 
y fichero de palabras de los encabezamientos de materia (FMT). 

El objeto de nuestro estudio es evaluar la recuperación temática de documentos en el 
catálogo CiEBJC-Libros partiendo de la búsqueda en los ficheros de palabras PA (no controlado 
por generarse de cualquier campo bibliográfico), y PTL y PMT (controlados ya que provienen 
de encabezamientos normalizados: títulos y series y encabezamientos de materia). 

Las búsquedas han sido realizadas por las autoras de la presente comunicación, encargadas 
del mantenimiento del fichero de acceso de materias y por tanto buenas conocedoras del catálogo. 

Para partir de peticiones de información reales se envió a 12 bibliotecas de la red (6 de 
Humanidades y Ciencias Sociales y 6 de Ciencia y Tecnología) un pequeño formulario en el que 
se pedía a los bibliotecarios que recogieran durante 4 días los temas objeto de demanda de 
información. 

Una vez recogidos éstos, procedimos a efectuar las búsquedas y descartamos en una primera 
aproximación aquellas que proporcionaban o muchos o poquísimos documentos y resultaban por 
tanto o poco manejables o no muy significativas para la evaluación. Finalmente fueron selec- 
cionadas 25 búsquedas, 16 de ellas pertenecientes a las áreas de ciencia y tecnología y 9 a las 
de humanidades y ciencias sociales. 

Para consultar tanto en e1 fichero de palabras pertenecientes a cualquier campo del registra 
(PA) como en el de palabras del titulo (PTL) hay que tener lógicamente en cuenta la lengua en 
que están escritos los documentos, por el contrario al efectuar las búsquedas en el fichero de 
palabras generado por los encabezamientos de materia, sólo es necesario utilizar el español, 
lengua del catálogo. 

Considerando que, según un estudio estadístico realizado en enero del 96, el 75% de las 
monografías que forman parte del catálogo CIRBIC-Libros están escritas en español o en inglés, 
hemos introducido para la consulta en el fichero general de palabras y en el de palabras del título 
los téminos truncados en ambas lenguas cuando lo hemos considerado necesario. En los dos 
ficheros hemos utilizado idénticas secuencias de palabras y utilizado los operadores booleanos 
AND, OR y lhTOT cuando el caso lo ha requerido. 

Las búsquedas se han repetido en el fichero de palabras pertenecientes a los encabezamien- 
tos de materia únicamente en español. En algunos casos los términos utilizados en este fichero 
han sido idhnticos a los de los ficheros de palabras pertenecientes a todos los campos y ficheros 
de palabras. 



Palabras usaáas en fa bUsqueda 

Preguntas formutadas En ficheros de palabras En fichero de paiabras 

y pnlabras del titulo de materias 

Absorción del sonido absor?, sonido?, absorción, sonido 
sound? 

Ángeles ángel? not ángeles 
pau=angel? 

Animación cuituxal animación?, animation?, cultural? animación socio-cuIturaI 
- - 

Arquitectura barroca arquitect?, architect?, barroc?, arquitect?, barroc? 
baroqu? 

Arseniuro de gdio arseniuro?, arsenide?, gafio, gallium arseniuro, gdio 

Ascensores l a? ,  lifts?, ascensor? 
ascensor?, elevator? 

Cerezos cerez? not pau=cerez?, cherry not cerez ? 
pau=checry 

Contaminación Mediterráneo mediterran?, contamina?, poIlu? mediterráneo, contaminación 

Control del nudo ruido, noise?, control? ruido?, control? 

Comente alterna corrient?, current? altern? corriente?, alterna? 

Corrosión del acero acer? steel? acero, corrosión 
corros? 

Detectores detector?, sensor detectores, sensores 
sensors?, sensores 

Educación de adultos educa?, enseñan?, educación, enseñanza?, adulto? 
fonnac?, teach?, 
format?, adult? 

Fundición a presión fundici?, presión? fundición?, presión? 
&e casting? 

Hidalguía hidalg? not pau=hidaIg?, not hidalg?, hidalgos 
ptkquijote 

Mamíferos de África mamífer?, mammaI?, ¿%rica? mamíferos, áfrica 

Misticismo español mistic?, spainl, spani?, españ? mistic?, espafi? 

Mujeres de/en el Islam mujer?, wom!n, mabometan?, islam?, mujeres en e1 islam, mujeres 
muslim?, msulman?, arab? musulmanas, majeres-defecho 

islámico, mujeres iirabes 

Orientación escolar orientación?, pedagogic?, escolar?, orientación, pedagógica 
educativa 

Películas delgadas pelicul?, film? pelicula?, delgada? 
delgada?, thin? 

Poliuretanos poli&?, polyuxeth? poliuret? 

Sordos sordo?, deaf? sordo? 

Suelos de España suelo?, soil?, españ?, spain, spani? suelo?, españa 

Transporte aéreo transport?, aereo? transpoíz?, aereo 
aeña?, air 

Vibración vibraci?, not espectr? vibración not espectro 
vibrati? not spectr? 
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del título, en otros se han usado las palabras sin m c a r  conociendo previamente que formaban 
parte de un encabezamiento admitido en el tesauro. En los cuadros adjuntos aparecen reflejados 
los términos tal y como se consideraron usar en cada búsqueda concreta. 

3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se han agrupado los encabezamientos elegidos, sin considerar su área temática, en cuatro 
clases dependiendo de su fórmula de expresión. 

1. Un concepto expresado por una sola palabra (Ángeles, ~scensores, Cerezos, Detectores, 
Hidalguía. Poliuretanos, Sordos y Vibración) 

2. Un concepto expresado por más de una palabra (Animación cultural, Arquitectura 
b m ~ c d ,  Arseniuro de galio, Corriente altema, Fundición a presión, Orientación escolar, Películas 
delgadas y Transporte aéreo). 

3. Más de un concepto y por tanto expresados por más de una palabra (Absorción del 
sonido, Control de1 ruido, Corrosión del acero y Educación de adultos). 

4. Conceptos limitados geográficamente (Contaminación del Mediterráneo, Misticismo 
español, Mamíferos de África, Mujeres enfde el Islam, Suelos de España). 

1. UN CONCEPTO HXPRESADO POR UNA SOLA PALABRA 

El 87,72741 del total de documentos recuperados incluían la palabra pedida en el titulo, el 
34,51% la incluían en materias. El 10,9996 de los registros tenían la palabra requerida únicamente 
en el campo de materias sin duplicar en el titulo. 

La pertinencia media por palabras de cualquier campo en este primer grupo fue la más baja de 
los 4 grupos analizados: un 59,60%, debido a que en la mitad de los casos (Ángeles, Cerezos, Hi- 
dalguía y Sordos) se produjeron homonimias con palabras de nombres de autores o palabras de tí- 
tulos de obras literarias, pese a haber utilizado el operador «NOT PAU=palabra homónima>> en el 
primer paso de la búsqueda para eludir el ruido tremendo que provocaban los nombres personales. 

En el caso de «Hidalguía» se hizo necesario además añadir un segundo operador NOT 
antepuesto a la palabra «quijote>> para que el sistema rechazase las más de 700 obras que de o 
sobre la obra de Cervantes aparecen en nuestro catálogo y que resultan claramente no pertinentes. 

Aunque la búsqueda del mismo término «hidalg6?» por palabras de materia (PMT) mejoraba 
los resultados, la pertinencia seguía siendo baja (42,8%). Encabezamientos del tipo «Dolores 
Hidalgo (Méjico)» o «Hidalgo, Miguel» enturbiaban los resultados. 

Únicamente cuando se empleó en la pregunta el término completo sin truncar admitido como 
encabezamiento de materia: «Hidalgos» se obtuvo la respuesta deseada. 

*Ángeles», con la escasisima pertinencia del 2,86% después de la limitación hecha por 
KNQT PAU=ángel?», resultó el caso más llamativo. 

Incluso cuando se analizan los registros recuperados por la palabra completa admitida como 
encabezamiento de materia la pertinencia sigue siendo baja (30,7%) ya que esta misma palabra 
forma parte de otras encabezamientos de materia correspondientes a la ciudad de Los Ángeles, 
otros geográficos y algún nombre personal como materia. 



La mejor forma y más rápida en este caso fue acudir al indice de encabezamientos de materia 
que proporcionó una relevancia máxima. 

Las respuestas sobre Ascensores, Poliuretanos, Detectores, y Vibración resultaron muy 
pertinentes tanto por palabras como por materias. En el caso de «Vibración», al ser un tema muy 
general, se supuso de entrada que el usuario no buscaba los espectros de vibración que se 
eliminaron con el operador booleano NOT. 

Los casos de «Polimetanos» y «Ascensores» al ser palabras muy concretas con pocas 
posibilidades de confusión no presentaron dificultad alguna. En «Vibración» y «Detectores» e1 
hecho de acudir al índice de encabezamientos de materia supuso una mejora considerable de la 
expresión de búsqueda ya que las relaciones semanticas establecidas bajo <<Detectores» orientan 
sobre sus distintas denominaciones (sensores, contadores, biodetectores, etc.), y ayudan a situar 
«Vibración» en distintos contextos. 

Del total de los documentos recuperados, un 64,67% tenían las dos palabras que se ponian 
como condición en el campo de titulo, un 6405% del rotal cumplian esa conSción en el campo 
de materia y un 29,23% la cumplían iínicamente en el campo de materia y no en d de titulo. 

El 85,6796 de los registros recuperados por palabras de cualquier campo fueron pertinentes, 
de ellos el 18,9396 no tenían completado el campo de materia. 

El hecho de utilizar más de una palabra en la búsqueda cuando se expresa un único concepto 
no plantea más dificultad que cuando ese concepto viene expresado por una sola palabra ya que 
son palabras que suelen aparecer unidas en cualquier contexto. 

Destaca en «Animación cultural» la baja recuperación que se consigue por palabras del titulo 
y que contrasta con una altísima pertinencia cuando la consulta se realiza por palabras de 
cualquier campo o por palabras de materia. 

En el caso de <<Arquitectura barroca», aunque hemos considerado pertinentes un 95% de los 
documentos recuperados por palabras de cuaiquier campo, nos cabe la duda de su relevzncia con 
respecto al nlíniero totd de documentos que relacionados con este tema pueda haber en e1 
catálogo. En algunos casos las materias en las que se puede especil5ca.r e1 estilo artístico o utilizar 
una subdivisión cronológica en la práctica constituyen cmsísinóniinos. Hemos comprobado que 
existe una tendencia en los catalogadores a asignar a este tipo de documentos m encabezamiento 
más genérico y otro más específico o a utilizar e1 t b i n o  con subencabezamiento cronológico. 
Para una búsqueda más completa hubiera sido necesario buscar por el temino más genérico 
Arquitectura- 16. 

En los conceptos del área de ciencia y tecnología las pertinencia8 menores se detectaron en 
«Corriente dterna» y «Transporte aéreo>>. En el primero se recuperaron también documentos rela- 
tivos a motores y maquinaria de corriente alterna y en el segundo se recuperaron un 30,7796 de re- 
gistros no pertinentes relacionados con temas medioambientales que no respondían a la demanda. 

Por último en i<Arseniuro de galio», el bajo porcentaje encontrado por PTL, extra60 a1 ser 
palabras tan concretas e inconfundibles, se debe al uso en muchos de ellos la abreviatura inglesa 
con que se denomina a este compuesto (Gaas). En materias se debe al uso de encabezamientos 
más gen6ricos que dificultan su recuperación. 
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3, MAS DE UN CONCEPTO EXPRESADO POR MÁS DE mA PALABRA 

Del total de documentos recuperados, un 40,18% tenían las palabras que se poním como 
condición en el campo de título, un 66,398 tenían las dos palabras en el campo de materia y 
u% 52,75% cumplían esa condición sólo en el campo de materia y no en el de título. 

El multado de la bdsqueda por palabras de cualquier campo fue el más pertinente de los 
cuatro gmpos analizados, el 9537%. E1 19,386 de los registros considerados pertinentes no 
teni:m asignados encabzmientos de materia, 

Es@ tipo de pregunta en la que ya es necesario introducir dos o más condiciones a la 
b~sgueda, alimenta la difleultad ya que además no son necesariamente palabras que deban ir 
unidas para poder expresar d concepto que buscamos. Suelen ser además condiciones generales 
Kc~~osión, Absorción, Educación, etc.) que se pueden aplicar a muchos otros conceptos y que 
generalmente en la rectacción de los encabezamientos de materia van a dar lugar a estructuras 
de Encabezamiento-Subencabezamiento. 

En «Educacicin de adultos» es donde se pone de manifiesto la necesidad de acudir al índice 
de encabezamientos de materia para descubrir que se usa por Educación popular, forma que 
aparece en muchos de los titulos. 

4, ~QNCEPTQS LIMITADOS C~I~OGRÁFICAMENTE 

El 49,46% de los docunientos cumplían las condiciones exigidas en el título, el 60,36% las 
cumpLían en el campo de materia y el 34,00% en el campo de materia pero no en el de titulo. 

De los registros recuperados por palabras de cualquier campo resultaron pertinentes el 
85,1096. Sin completar el campo de materias había un 15,676. 

Ei caso ccMamiferos de Africm plantea el problema de delimitar si sólo buscamos obras 
generales sobre éstos o nos interesa télmbien todos los animales de los distintos grupos que están 
bajo el gran grupo Mamíferos. 

En «Suelos de España», cuando interrogamos por «suelo?», recuperamos tambien todo lo 
que hay sobre los suelos desde distintos puntos de vista del uso urbano, agrícola, etc., que no 
respondían a la demanda del usuario que se limitaba al punto de vista edafológico. Por el 
contrario se recuperaron numerosos documentos por PA y no por materias sobre Suelos de todas 
las zonas de España, por aparecer en todos los registros Espcuía. Ministerio de Agricultura, 
responsable de La obra. 

De1 total de documentos recuperados, el 60,50% tenían los términos que se ponían como 
condicib en el campo de titulo, el 55,3296 en el campo de materia y el 31,74% cumplían esa 
codica6n ern el campo de materia pero no en el de titulo. 

Los resultados obtenidos en la búsqueda por pal~bras pertenecientes a todos los campos del 
regiseo muestrsin una pertinencia media del 81,4396. 

Be, estos registros considerados como pertinentes el 22,2096 del total eran registros incom- 
pletos que carecían del campo de materias. 



Como puede observarse en los cuadros adjuntos, 15 de las consultas planteadas (60% del 
total) alcanzan una pertinencia en la búsqueda por palabras pertenecientes a cualquier campo del 
registro por encima del 80%; 7 de las restantes (28% del total) sitúan su pertinencia en más de 
un 60%; una (4% del total) en el 44% y 2 (8% del total) por debajo del 10%. 

Como cabía esperar la mayor pertinencia se da en aquellos conceptos más concretos o 
expresados por palabras menos ambiguas que difícilmente se pueden preguntar de otra forma 
y que, sobre todo en el campo de las ciencias y tecnología forman parte del títuio, 

4. CONCLUSIONES 

l. Los ficheros de materia cuando tienen un mantenimiento regular y el usuario conoce 
bien su manejo y cómo moverse por e1 entramado de sus relaciones, constituyen una herramienta 
de gran utilidad en la recuperación bibliográfica, de hecho más de la cuarta parte de los docu- 
mentos recuperados en estas búsquedas no habrían aparecido si hubieran carecido del campo de 
materias. 

Es de destacar b poco significati~os que resultan los títulos en el campo delas humanidades 
en general y en casos concretos del área de ciencias cuando se trata de conceptos que pueden 
ser expresados por varios términos (ej., Contaminación del Mediterráneo) 

2, La recuperación por título se dificulta cuando se pide como condiciún que aparezcan 
en el campo de título dos palabras. En estos casos el número de registros recuperados por este 
campo se reduce considerablemente (51,43% frente a 87,796 cuando se exige sólo una palabra), 
en especial cuando una de las palabras que se ponen como condición es un tennino que se presta 
a la ambigüedad o que puede expresarse con otros sinónimos. 

3. Algunos títulos de serie que contienen las palabras exigidas como condición crean 
bastante ruido en determinados casos (ej., Serie Hidalguía, Serie Orientación escolar) mientras 
que en otros ayudan a la recuperación (ej., Películas delgadas, que consigue agrupar documentos 
relativos a películas ferromgnéticas, metalicas, etc., considerados también pertinentes). 

4. El sistema de relaciones que acompaña a los encabezamientos normalizados llega a ser 
fundamental en casos complejos. En la gran mayoria de los casos que constituyen esta muestra 
para responder a una consulta fue suficiente recurrir a un solo encabezamiento de materia, en 
otros tales como «Misticismo español>> y <<Mujeres edde el Islam podian encontrarse documen- 
tos pertinentes indiados con distintos encabezamientos: Mujeres en el Islam, Mujeres musul- 
manas, Mujeres árabes, Mujeres-Derecho islámico, Conducta sexual-Aspectos religiosos-Islam, 
Feminismo-Países musulmanes y aIgunos más. 

En estos casos resulta particularmente útil consultar, dentro del fichero de autoridades de 
materia, el sistema de relaciones semánticas que vienen expresadas bajo cada encabezamiento 
y que le unen con otros y las notas que delimitan el uso y alcance de algunos de ellos. 

5. Los nombres geográficos encierran algunas dificultades de recuperación especiales: En 
muchos títulos no aparece el nombre de lugar, de modo que al incluirlo como condición de 
búsqueda se limita mucho la recuperación por este campo. Si a esto añadimos la tendencia que 
hemos detectados en algunos catalogadores a omitir los subencabezamientos de lugar, especial- 
mente si ese lugar es España, la dificultad se vuelve a presentar en el campo de materias. 
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Cuando una de las condiciones exigidas en la consulta es un nombre de lugar con ana 
extensián territo~al amplia (país, continente ...) cabe la posibilidad de que documentos que tratan 
del llllsmo tema pero limitados a ixna extemi6n territorial menor a la formulada en la búsqueda 
puedas ser tambi4n de interés para el lector.. 

MEDIAS POR c i ~ t r p o  
w 

Porcentaje de rectdperados Porcentaje de pertinentes 

Por palabras Por palabras 
Por p a l a ~ m  Por palabras Sin cainpo 

de materia de czlulqilier 
de tifulo de materia de materia 

v RO t h l o  campo 

Expresado por liana palabra ............ 87,72 343 1 10,99 59,6 34,83 
Expresada pcrr más de una pdabra, 64,67 60,s 29.23 85,67 18,93 
Mds de un concepto ...................... 40,I 8 66,39 52,75 9537 19,38 
Limitadn @og46camefite ............. 49526 60,36 34 85,l 15,67 

Media ..................................... 60.5 55.3 31.74 8 1.43 22.2 

/ PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PERTINENTES 
POR PALABRAS DE CUALQUIER CAMPO 

Expresado Expresado Más de un concepto Limitado 
por una palabra por más geográficamente 

de una palabra 

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PERTINENTES 
SIN CAMPOS DE MATERIA 

20 

10 

O 
Expresado Expresado Mas de un concepto Limitado 

por una palabra por más geográficamente 
de una palabra 



PORCENTASE DE DOCUMENTOS PER-iiNENTES 
m R  PALABRAS DEL T~TULO I 

Expresado Expresado Más de un concepto Limitado 
por una palabra por más geográficamente 

de una palabra 

t 

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PERTINENTES 
POR PALABRAS DE MATERIA 

Expresado Expresado Más de un concepto Limitado 
por una palabra por más geográficamente 

de una palabra 

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PERnNENTES 
POR PALABRAS DE MATER~A Y NO DEL T~TULO 

Expresado Expresado Más de un concepto Limitado 
por una palabra por más geográficamente 

de una palabra 
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GRUPO 1. UN COINCBPTQ EXPRESADO POR CNA P41,ARRA 

w ,. , ,  

Porcetztaje de recttperados Porcentaje de pertinentes 

N h e m  de Por Por Por palat~rus Por palabras Sin cantpo 
Pregmfm .f@n?~uIadus 

dnruntwtgs pulabms palabras de materia de cualquier de lnateria 
por plaf3ras de título de rtzateria y no tík4io carnpo --- 

................................. Angeles 
Ascensor@$ .................. ,,......., 
Cerems ............................ ., ... 
Detectores ..........................e.. 
EIr'sldgtth .......,...................... 

.......................... Po1iuretlmos 
Swdos ................................. .. 
VihraciOn .............................. 

GRUPO 2. UN C O N C E ~ O  EXPRFSADO POR nos o MAS PALABRAS 

Porcentuje de realperados Porcentaje de pertinentes 

Ntíirtero de Por Por Por palabras Por palabras 
Fregr41ztns formr¿ladus Sin campo 

docr~nzentos palabras palabras de materia de cualqt~ier 
de materia 

por palut>uus de h'tctlo de mateifu y no título campo 

Animaci6n cultural ............... 
Arquitectura barroca ............. 
Arseniuro de galio ................ 
Coniente alterna ................... 
FundiciOn a presi6n .............. 
Oiiei~tación escolar ............... 
Películas delgadas ................. 
Transporte aSreo ................... 

GR~IPO 3. &fÁS DE u;l; ClXCEPTO EXPRESADO POR MAS DE llN4 PALABRA 

- 

Poree~~tuje de recuperados Porcentaje de pertinentes 

N&mero de Por 
Pregr¿ritas ,f@r~nr~f@das Por Por palabras Par palabras 

Sin campo 
dowmentm palabras palabras de nzatena de cualquier 

de materia 
por palcbras de tft112o de rneiteria y no titulo campo 

Absorci6a de sunido ............. 7 42,86 57,14 57,14 1 O0 42,85 
Confrro1 dd mido ................... 56 50 76,78 50 100 16,07 
Corrosi6n de1 acero ............... 74 62,6 52,7 27,02 87,83 10,76 
EducacIOn de adultos ............ 95 5,26 7834 76,84 93,68 7,86 



GRUPO 4. UN CONCEPTO IdMXTADO. GEC~(;RAFIC.~ENTE 

Porcentaje de reczperados Porcentje de pertirzentes 

Número de Por Por Por palabras Por palabrns Sill campo 
Preguntas formirlndas 

documentos palabras palabras de materia de ncalqrrier de materia 
por ptzkbras de titulo de ~naterta y no &uIo campo 

Contaminación del Medit-e- 
rráneo ................................ 37 45,94 81,08 43,24 89,18 O 

............. Mamíferos de África 43 79,07 65,ll 13,95 76,74 12,12 
Misticismo español ............... 72 61,ll 47,22 29,16 97,22 42,85 

.......... Mujeres defen el Islam 72 23,6 86,lí 70,8 100 2,78 
Suelos de España .................. 202 37,62 22,28 12,87 62,37 20,63 





ANALISIS DE LOS WEBS ESPAROLES. 
SELECCION DE LOS MEJORES EN EL ENTORNO 

DE LA E G O N ~  Y LA EMFRESA 

Ana Mm'a Valverde Luna 
Antonio José de los Ríos Sastre 

CZNDOC-CSC. Depa~amento de Documentación EconOmica 

Internet, el mundo a nuestro alcance, es suficiente un PC, un módem y un teléfono y ya 
se puede empezar a navegar por el ciberespacio, aunque para ir más cómodos y a más sitios 
conviene un equipo que como mínimo tenga un procesador 486, que pueda soportar Windows 
y con 4 Mgs de memoria RAM (recomendable 8). 

Es bien sabido que el origen de Internet se remonta a 1969, cuando la Agencia de Proyectos 
de Investigación Avanzada (ARPA) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, creó una 
red, ARPA=, dedicada a proyectos nacionales de investigación. Los investigadores pronto 
empezaron a usar el correo electrónico y las listas de distribución electrónica en las que el mismo 
mensaje se envfa a varios destinatarios simultáneamente. En 1973 se aborda e1 tema de los 
protocolos de los ordenadores TCPBP (Transmision Control Protocol/Intemet Protocol). La red 
inicial se fue interconectando con otras redes, de Estados Unidos, primero, de Europa y resto 
del mundo después, hasta llegar a la actual red (red de redes). El hecho que ha dado lugar a 
su uso masivo ha sido la aparición de la herramienta World Wiae Web, denominada teIaraña 
mundial, W3, WWW o simplemente WEB. Esta aplicación se basa en el uso de técnicas 
rnultimedia, que permiten mediante el hipertexto realizar hiperenlaces, El usuario no tiene que 
saber direcciones ni preocuparse de protocolos, sólo tiene que hacer clic can el ratón en los 
iconos o textos resaltados para acceder a otros documentos o webs que pueden estar en cualquier 
lugar del mundo. 

Intmet utiliza un sistema cliente/servidor. Cada uno de los documentos de hipe&exto está 
presentado por un servidor y se les llama página Web. Para acceder a un servidor Web hay que 
utilizar un programa clierrte adecuado (los más conocidos son Mosaic y Nestcape). 
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Una página Web puede definirse como «página electrónica que incluye ínformación en 
hipertexto y que utiliza un sistema de hipermedia mundial que permite el intercambio, tanto de 
informchcidn, como de recursos infomativos~, Cada página de un mismo servidor está organizada 
con directorios y subdirectorlos, 

3311 W W  las recursos se identifican a través del URL (Uniform Resource Locator), cuya 
esmtcma bhslca consta de tres partes. En el siguiente ejemplo: 

http~//www,rediris.es/recwsos/index.html 
http (Hipertext Transfer Prstaeol) es el modo de acceso. 
wwtt.mdiris,es es la dirección del servidor anfitrión. 
recursos/index.html es la wta de acceso, en la que htrnl (Hypertx Markup Language) es el 

lenguaje en el que se escriben los dociimentos en hipertexto. 
Bl auge de esta aplicación está siendo espectacular. En España, la lista de Webs recogida 

por la red Iris o por la Universidad Jauine 1 aumenta cada día. A empezar el presente trabajo 
en mazo, contntbilizms 703, en abril 825 y a mediados de junio 1194. La evolución es 
constante por lo que la comunicación está hecha en base a las fuentes citadas y a los datos de 
mediados de aMl. 

De las 825 servidores Web españoles registrados en abril, 355 (42 %) eran de origen público 
y el resto, 470 (58 %), de origen privado, La lógica primacía inicial del sector público, ya que 
la red empezá dando senricio a Universidades y Administración F'ública, se está invirtiendo y 
el sector privado esta llegando en avalancha. 

EL reparto por Comunidades Autónomas es el siguiente: 

...................................... ..... Andalucía ........................................ 69 (8,36 %) 
Aragán ..............................................................................-......... 22 (2,67 9%) 
Asti~rias ....................................................................................... 12 - (1,45 %) 

........................................................ ............................. Canarias 2 47 (5,70 %) 
Cantabna ..................................................................................... 9 (1,09 %) , 

Cataluña ...................................................................................... 275 (33,33 %) 
.................................................................... CastiIla-La Mancha 4 (0,48 %) 

............................................................................ CastilIa y León 27 (3,27 %) 
Ceuta-MeIiUa .: ....................... ,,, ................................................ 1 (O, 12 VO) 

............................ .................................. Comunidad Ile Madiid ., 193 (23,39 %) 
............................................................... Commidad Valenciana 84 (10,18 %) 

Extremadura ............................................................................... 6 (0,73 %) 
Galicia ......................................................................................... 17 (2,06 %) 
Islas Baleares .............................................................................. 14 (1,70 %) 

...................................... La Rioja ............................................. 1 (Os2 %) 
Murcia, ........................................................................................ 8 (0,97 %) 
Navax~a ....................................................................................... 5 (0,61 %) 

s..... ........................... Pds Vasco .....................,.,...................... 3 1 (3,76 %) 

Prevalecen las dos grandes ciudades, lo cual es lógico pero son muy loables y merecen 
destitcwse las Iniciativas de la Comimnidad Valenciana, Andalucía y País Vasco. 

En cuanto a la ordenacidn o clasificación temática hay varios webs que la abordan. Entre 
ellos: 

El Índice http://www.globalcom.eslindice/índex.cgi 



Nova Intemet http://www.nova.es/espm.html 
Univ. Alfonso X http://v~v~w.u~.eslother 

y de un modo especial, hay que mencionar BfWE (Base Indexada de Webs Espaiioles) que es 
un buscador o localizador de recursos españales en la Internet del tipo directory, al igual que 
por ejemplo Yahoo 

BNVE http:/roiwe.cesat.es 

Por a m o  se ha tratado de hacer una valoración de todos los servidores webs españoles 
incluidos en las dos fuentes citadas (Red Iris y UJI), considerando la calidad de los mismos como 
el «conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que confiere su aptitud 
para satisfacer unas necesidades del cliente o usuario», que en este caso son las de información. 
Se ha seguido la sencilla metodología de entrar en cada de los servidores y ver su contenido 
y se han tenido en cuenta los criterios siguientes: primero, si incluye una información clara, real 
y completa de la organización; segundo, si esta información está convenientemente estructurada 
y proporciona acceso a otros webs que la amplia o aporta otra información; tercero, si propor- 
ciona enlaces con otros webs que no son propios y que permiten acceder a otros recursos de 
Internet relacionados o no con el inicial; cuarto, si facilrta la consulta en varios idiomas y quinto 
calidad de la presentación. 

En general, casi todos los webs se merecen una buena calificación. Los dos primeros puntos 
se cumplen en su mayoría, no así el tercero y el cuarto, En nuestra opinión, al ser una red de 
ámbito mundial, ambos aportan un valor añadido muy estimable, 

La calidad de la presentación en la mayoría de los casos es correcta y sencilla, y suelen 
presentar ya de entrada en la página inicial (Home Pagef una estructura del resto de la infor- 
mación que contiene. En algunos casos ofrecen fotografías o dibujos muy espectaculares lo que 
hace que sea lenta su recuperación. Hemos observado que los más nuevos evitan este tipo de 
presentación e incorporan en la página inicial dos, tres y hasta cuatro ventanas kdependientes 
(con imágenes en movimiento) por las que se puede deslizar el cursor, al mismo tiempo que por 
la parte superior o inferior pasa una cinta con mensajes. Hay que destacar que bastantes servi- 
dores Webs cuidan y miman constantemente sus páginas, cambian el diseño de la presentación, 
incorporan nuevos enlaces y el acceso a otros idiomas. 

Hay muchos muy buenos, pero con arreglo a los criterios antes seEalados hemos elegido 
los diez mejores (excluyendo los de Economía, que se analizan más adelante). 

CENTRO ENLACE SUR EUROPA-ANDALUCÍA http:llwww.ceseand,cica~es 
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOG~ kinp:l/www.cnb.uarn.es 
CSIC/RED IRIS http://www.redins.es 
FUNnESCO http:/lwwvv.£undesco.es 
GEOT. UNIV. EXTREMADURA http://geotrnex,es 
INTEFXOM http://www.intercom.es 
SERVICOM http://www.servicorn,es 
UNIy DE LA CORUÑA http://www.udc~es 
UNIS? JAUME 1. DEP. EDUCACIÓN http:l/nti.uji.es 
UNIV PONTIFICIA DE COMILLAS http://www.upco.es 

siempre referidos a la fecha en que se ha realizado el estudio. 
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Finalmente, se ha hecho una selección de los Webs de mayor interés para la Economía y 
la Empresa, cuyo Jistado se ofrece al final del trabajo, dividido en distintos apartados que ordenan 
si1 contenido. Se han contabi$izado un total de 107 Webs, de los que 43 son del sector público 
y 64 del privado y con la siguiente distribución por Comunidades Autónomas: 

Andalucía ....................,..............................................-.............. 2 (1,9 %) 
AragQn ........................................................................................ 7 (65 %) 
Asturias ......................................,......... 1 (0,9 %) 
Canarias ...............................................................................-...... 5 (4,7 %) 
Catal~~ña ..................................................................................... 21 (19,6 9%) 
Castilla y León ............................................................................ 4 (3,7 %) 
Comunidad de Madrid ................................................................ 40 (37,4 %) 
Comunidad Valenciana ............................................................... 7 (65 %) 
Galicia ......................................................................................... 5 (4,7 %) 
Islas Baleares .............................................................................. 2 (179 %) 
País Vasco ................................................................................... 13 (12.2 %) 

Si establecemos un ranking, Madrid es la primera con bastante diferencia de las dos que 
le siguen, Cataluña y País Vasco. 

En cuanto a la selección de los 10 mejores, hecha con los criterios antes expuestos, ofrece 
el siguielite resultado: 

@&ARA COMERCIO DE GIP~ZCOA 
DEP. FUND. ANÁLISIS ECONOMICO 
FAC. CC, EE.(UCM). BIBLIOTECA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
GENERALWAT VALENCIANA 
IBERDROLA 
INE 
IMPI 
NOVA EVIERNET 
PUBLIRED 

Como comentario final, se llega a la conclusión de que España se ha incorporado a la red 
Internet con rapidez y dignidad aportando Webs de calidad, que en este momento es el sector' 
privado el que va en cabeza y que el sector público, sobre todo las universidades, renuevan sus 
páginas haciéndolas más ágiles, jerarquizando la información ya en la página inicial, incorpo- 
rándoles más enlaces e introduciendo la posibilidad de consulta en varios idiomas, desde aquí 
felicitamos a los autores, agradecemos la información que nos proporcionan y animamos a que 
cada día nos sorprendan con sus iniciativas. 

* Argentariu 
http://ww\-v.argentaria.com 
* Bunc Sabadell 
http:/lwnw.BancSabadell.es 



* Banco de Finanzas e lrzversim, S.A. {Fihanc) 
http;//~~~w;tibanc.~r, 
* Banca de S m n d e r  
http:1/m.bsrnbnde1:es 
* Baaesto Servicios Interactivus, (Banco EspanoZ de Crédito) 
http://www.banesto.es 
* BarcEays Bank 
http://m.serdcom.esharc l ays 
* BBB BiEbao Bizkaia Katm 
http://wm,bbk.es 
* BBR Banco Bilbao Vizcaya 
http://www.bbv.es 
* BCH. Banco Central Hispano 
http://~w.offeampus.eshch.hmil 
* Bolsa de Barcelona 
http:l/~w.nexus.es/bo~alindex.hhn 
* Bolsa de Lfadrid 
http:l/www.b~samadrides 
* Cahn de Catalunya 
http://cec.caixacatalunya.es 
* Caixa Gnlicia 
http://wtn?r.skios.es/eaixagalicialindex.ht~ 
* Cajn de Arqz~itectos 
http: llwww.arquire&es 
* Caja de Salattlanca y Sorin 
http:/fwvvw~medusa.esIceca7Iindex.hhnl 
* Cajus de Ahorros Cf~nfeecleradas 
http:/1194.179,46.fiQlcecalhtdo~I'mdiex.htm 
* ESPIN STOCK CHdRTS 
http://ww.arrakis.es 
* FZNCORP A.% 
h~://www.servicom.es/F111corp 
* GAFI: Grupo de Analistas Financieros Internacionales 
http:l/194.179.45.66 
* GESIIMED. Gesfom Fondos del Mediterráneo S.A. (CAM) 
htt p://www.alc.es/gesthed 
* Grupo Banco Popular 
http:l/m.tsai.esIBPOPU~R 
* Guia de Franquicias (IMR BIT) 
http://m.mrbit.es 
* ZberCaja 
http://www.ibercaja.es 
* Iastitut Cutald de F imces  
http:l/m.partal.comlicf 
* KUIXA: Caja de ahorros de Guipuzkoa p San Sehastian 
http://www.kutxa.es 
* La Caixa 
http://m.lacaixa.es 
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* MEFF RE. Sdad Rec. Productos Financieros Derivados 
http://www.meff.es 
* Servei dSEstzldis de «Lu Caixa) 
http:/Bamíxa.datalab.es 
* Sociedad de Bolsas 
http://www.medusa.es/bolsa 
* Stock Reseurch, S.L. 
http://www.ser~com.es/stockresearch 
* StockNet 
http:llwww.servicom.es/stocknet 

* Agencia Estatal Administración Tributaria 
http://www.tsai.es/aeat 
* Agritel. Ministerio de Agricultura 
http://www.sederu.es/index.html 
* Boletin O$cial del Estado (BOE) 
http://www.boe.es 
* Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
http://m.cdti.es 
* Constitución Española 
htlp://www.ugces/amunozlwelcome.html 
* Euroinfo (Comisión Europea) 
http://www.uji.es/euroinfo 
* I~zstituto Nacional de Estadistica (INE) 
http://www.ine.es 
* Instituto Nacional de Empleo (ZNEM) Alicante 
http://www.ctv.esli 
* Instituto Pequeña y Mediuna Empresa Industrial 
http://www.hpi.es 
* Ministerio de Cultura (PIC) 
http://gatekeeper.mcu.es 
* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
http://www.mtss.es 
* Ministerio pura las Administraciones Públicas 
http://www.map.es 
* Oficitta Española de Patentes y Marcas 
http://www.eunet.es/InterStand/patentes 

* Cámara de Comercio e Industria de Álava 
http:l/www.jet.es:8O/CAMARA 
* Cánzara de Comercio e Industria de Custellón 
http://vvww.servicom.es/cmaracs 



* Cámara de Comercio e lizclu.rtria de Gipuzkoa 
http:llwww.jet.eslgipuzkoa 
* Cármra de Cmnercicf de Itzdustria de VallurEolid 
http:/l~~~.dvnet.es/webs/eociva 
* CADEM S.A. 
http://m.eadem.es 
* Dip~tación de Aragón 
http:/Iwww.unizar.es/dgalwefcome.html 
* Diputación de Burcelona 
http://wwvv.diba.es 
* Diputación de Girona 
http://m.dw.es 
* Geizeralitat de Cutulunya 
http:/lwww.gencat.es 
* Generalitat Valenciana 
http://www,gva.es 
* Gobierno Baíear 
http://m.biteLes/governnmallorca 
* Gobierno de Canmias 
http://wvwlrgobcan.es 
* Instituto Araguaés de Estndisticu 
http:l/mwiae.ita.es:80000 
* Instituto Valenciano Invextigaciorzes Agrarhs [NI,4] 
h~:/lw~mv.ivia.es 
* SPRI: I~:zdustria Vasca Sitt Fro~tt;'rffs 
http://wm.bm30.es/SPRI 

* ABC 
http://www.abe.es 
* Canarias7 
http://www..step.esIeanarias7/indu.html 
* Diaria Avui 
http://av&.datalab.es 
* Diario 16 de Galicia 
http:llwww.galieia.co~dl6q.btm 
* Diario HUELVA 
bttp://wwwotd.eslMor/aINF0RRHTM 
* ECOPRENSA 
http:/lecoprensa.sarenet.es 
* EL COMERCIO 
http://.cvww7,uniovi.es/noticias 
* El Correo Gallego 
http://194.133.10,70:9O9íleeq wel.htm 
* El Dia del Mundo de Baleares 
http:/lmw.bStel.es/el día 
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* El Diario Vasco 
http://diariovasco.com 
* El Mundo 
hutp://www.el-mundo.es 
* El País 
http:l/m.eIpais.es 
* El Periódico 
http://www.eIperiódico.es 
* Heraldo de Aragón 
http://sendanet.esnieraldo 
* Ln CrOnica 
http://hisp~om.es/cronica/po croni.htrn 
* La Gaceta de los Negocios 
http://negocios.comleskatu6e.htm 
* La Provinciu 
http://www.idec.esKa Provincia 
* La Vanguardia 
http:/lvangu.ese.es 
* Ld voz 
http://www.intercom.es/lavoz 
* Semanario Dinero 
http://negocios.comldi/dinem.htm 
* Su Dinero 
http://sudinero.el-mundo.es 

* CEIPAC: Centro de Estudias de Economfa Clksica 
http://aleph.ac.upc.es/carles/histori/ceipadceipac.h~ 
* Contabilidad Finanzas: CiberConta 
http://ciberconta.unizar.es 
* Departamento de Análisis Económico (Univ. Valencia) 
http: //aeserver.aneco.uv.es 
* Departamento de Economía Aplicada IIZ 
http://www.et.bs.ehu.es 
* Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
http://www.usc.es/conta 
* Departamento de Fundamentos da Análise Económica 
http://www.usc.es/fundm 
* Dpto. Economía Aplicada e Historia Económica (UNED) 
http://~~~.deahe.uned.es 
* Dpto. Ecorzotnía Financiera, Técnicas de Mercado y Publicidad 
http://eco fin.ua.es 
* ESADE 
http:/lwww.esade.es 
* Estudis de Cikncies Econdmiques i Empresarials 
http://enterprise.udq,es 
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* EUEE de Valladolid 
http:llwww.emp~uva.es 
* Facultad de CC. Econónzicas y EE. de Valladolid 
http:llwww.eco.uva.es 
* Fac. de CC. Económicas y EE. de la UWM. Biblioteca 
h t É p : / l m . ~ ~ m . e S m ~ ~ d ~ & t m  
* Facultaf de Ciémies Juridco-Eco~u)'rniques de Girona 
http.firist~tiLudg.es 
+ IESE 
http:lIm.iese.es 
* Iestimto de Economia Pública 
http:l/b1pa00.b1.ehu.edwe1come.htrn 

* ADVERNET 
http:liww.adveniet.edo~~ 
* Agencia EFE 
http:/lwww.efe.es 
* DZSBUMAD S.L. 
http:Ilwww.&sbuniad.es 
* El Indice 
bttp:lIm,globa1com.es/indice 
* Entpresas (Directorio) 
http:/lempresasaeric.es 
* ZBERDROLA 
http: f/www.iberdrola.es 
* NOVA INTEPWET 
http:llwwwaova.es 
* Páginas Anzarillas 
http://www.paginas-amariUas.es 
* Publired 
htt p:/lwww.pubIired.es 
* Telefónica Servicios Avanzados de Infomtaci6n (TSAI) 
http:llwm.tsai.es 
* Telefónica: Transmisión de Datos (IBERWET) 
http:/lwww.ibernet.es 





COMO RENTABEIZAR INTERNET 
EN LA GRAN EMPRESA: INTERNET 
COMO HERRAMIENTA Y FUENTE 

DE INFODOCUMENTAC~~N 

Equipo del Centro de Documentación de Andersen Consulting 

1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

 qué es b infodocumentación en la gran empresa? &Porqué queremos acuñar o introducir 
este nuevo concepto en las ciencias de la información y la docrunentación? Ciertamente, no es 
un concepto peregrino a la luz de las nuevas necesidades de bformación creadas en el usuario 
y que éste a su vez genera en el centro de referencia, tanto informacional como docunlental. 

Las Nuevas Tecnologías del universo hipermedia y multhedia están cambiando a pasos 
agigantados los conceptos y la terminología de las ciencias arehivística, biblioteconómica y de 
la propia ciencia documental, con los ya estábamos familiarizados. De repente, todo un abanico 
de sigIas, conceptos y términos han de ser obligatoriamente conocidos para no quedar atrAs. 
Ejemplos como griupware, TCP/IP, Ethernet, SOHO, laptop, lntmet,  workfl~u: etc. resuenan 
en nuestros oídos día a día. 

El Centro de Documentación de Andersen Consulting está compuesto, en orden alfabktico, 
por: Pedro Baglietto Tardío, Elba Dengler, Victoria Casarrubios de Prádena, Yolanda Gonzalo 
Balmisa, Damián Martínez Ferreras y Alberto Sanz Rosa. 

* Tras la observación de cómo se desenvuelve la dinámica de un centro de información y 
documentación en la gran empresa, tanto a través de las peticiones cursadas como a través de 
las fuentes especiales y especializadas que utüiza, creemos que está naciendo un I i t ldo  en el 
que la .frontera de antaño, información vs. Documentación, se diluye, 

* Este término, a nuestro juicio caracteristico de los centros de infamación y documenta- 
ción que prestan su servicio en las grandes empresas, sea cual fuere su actividad, podría ser 
fácilmente exportable a otros centros tan hiperdinamicos y tan competitivos, en cuanto a los 
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modos y maneras de consecución y obtención de la información requerida; es decir, lo más 
riipida, puntual y concreta posible, ya que nuestro usuario modelo no tiene tiempo para desbrozar 
Ia inforaación: sólo quiere lo que ha solicitado, sin rodeos ni excesos, el exquisito equilibrio 
entre el mido y el silencio tradicionales. Y este es el caso de los centros de documentación de 
redacdones de peri6dicos, canales de televisión, radio, agencias de prensa, agencias de marketing 
y publicidad, consdtorias y auditorías, asesores legales, bursátiles, laboratorios, etc. 

* Ante esta perspectiva, Internet se nos presenta como un potencial de información y 
documentaci6n de valor añadido ineludible, que es necesario conocer, estructurar, categorizar y 
manejar; Es decir tratarlo de t d  manera que en sí misma la Red de redes se nos presente como 
un giga@tesco Centro de Infomacicín, Documentución y Referencia multimedia e hiperrnedia, 
la que hemos denominado una herramienta de infodocumentación, es decir, redescubrir Internet 
como un centro de documentación en sí misma para, de esta manera, planificar y organizar sus 
fuentes de infodocumentación como tales (recopilación, gestión, análisis y difusión), como todo 
un mundo de posibilidades al alcance de tan solo un doble click. 

* También, y nada despreciable, es la vertiente de Internet como una herramienta de mar- 
keting3 tanto directo como promocional, del propio centro de información y documentación en 
la empresa, aprovechando el interés socia1 generado por el boom de Internet. Todos los profe- 
siondes de la información y la documentación sabemos cuan importante es vender el propio 
servicio que prestamos, y no sólo en la empresa sino en todos los sectores en los que el centro 
se encuentra inmerso. 

No pretendemos cansar a la audiencia presentando Internet como la panacea universal, 
y en ningún caso vamos a redundar en lo que todos los aquí presentes ya conocen. Pero muy 
brevemente, si apuntaremos cual es la realidad de Internet como herramienta de recursos 
infodocumentales en el área económica, financiera, negocios, competitividad, etc. 

Internet, decimos, ha dejado de ser una moda lúdica para convertirse en una realidad social 
que ofrece todo un abanico de posibilidades para las necesidades de información y documen- 
tación económica, realidad que ya está siendo sobradamente aprovechada por empresas y com- 
pañ.ías de todo el mundo, y por supuesto aprovechada por sus centros de información y docu- 
mentación. Permite incorporar una fuente de valor añadido de cara a la planificación estratégica 
de los recursos de infodocumentación, dado que las ventajas aportadas, para un colectivo tan 
especializado como el de los profesionales de la información, que será el verdadero hacedor de 
la nueva sociedad de la información, el verdadero protagonista de un futuro hiperdinámico en 
cuanto a la consecución de información, del dato específico, se refiere. 

Hemos querido, por otra parte, focalizar la red como un punto de encuentro entre la 
infodocumentaciiin económica y el cliente/usuario/profesionaE, definiendo los objetivos y nece- 
sídades de información y documentación en las grandes empresas y aplicar criterios para adecuar 
loa recursos de Internet a la gestión y tratamiento documental en la empresa. 

El siguiente punta seria analizar las virtudes de Internet como herramienta de apoyo infor- 
mativo, infomation support, en la gran empresa, valorando su correcta implantación en cada 
caso. De ello se desprendía la necesidad de establecer una categorización de las fuentes depo- 
sitadas en la propia red para utilizar la más pertinenteirelevante en cada petición de 
infod~~umentación. 



Ya por último, establecer las posibilidades de los recursos informativos y documentales que 
tanto Web, Gopher, Telnet y Ftp representan para la empresa: cuáles utilizar en cada caso, cuáles 
ofrecen el mayor equilibrio entre relevancia y pertinencia, cuáles utilizar en cada caso, etc. 

2. INTERNET COMO UNA FUENTE DE RECURSOS INFORMATIVOS 
DE VALOR AÑADZDO PARA LA GRAN EMPRESA. 

Para los centros de infodocumentación, aquéllos que más arriba contemplábamos como 
especializados en gestión y análisis del dato más especifico, y para quienes la información y la 
documentación es un valor dinámico, cambiante y transmutable, la Red de redes ha dejado de 
ser una mera tecnología, más o menos novedosa, para pasar a ser una estrategia de búsqueda 
de información integrada, cuánto más aiin a través de las posibilidades que genera el universo 
hipermedia. La Red es ya un insbmmento, una herramienta informativa capaz de transmitir 
información rápida y puntual, rompiendo Con las barreras de la distancia y el.tiempo. Hoy por 
hoy Internet es un puente para los centros de documentación hacia recursos antes inimaginables: 
la facilidad de búsqueda, la conexión directa y la rapidez de respuesta generan una ayuda 
inestimable para aquellos profesionales de la información, acostumbrados a la consigna: me- 
cesito esto es para antes de ayer>>. 

Ahara bien detractores de Internet hay muchos, y muchas veces su experiencia negativa no 
tiene falta de verdad: lentitad, intempciones varias, ntido en el volumen de respuesta, etc. son 
algunas de las caracteristicas negativas de la experiencia intemautica de algunos usuarios. Sin 
embargo, uno no puede establecer generalizaciones a través de una d a  experiencia, o dos. En 
España, las redes de telecomunicaciones no son precisamente un ejemplo de virtudes, ya que 
conexión a través de cableado RDSI sólo existe para unos pocos privilegiados. Por otra parte, 
los usuarios acostumbran a lanzarse a1 ciberespacio de manera autodidacta, con muy poca 
paciencia y una absoluta carencia de visión infodocumental. Al menos esto es lo que hemos 
venido observando a lo largo de un año de implantaciOn de uso de Internet en nuestro estudio 
de caso. 

La información es un arma estratkgica, esto no cabe la menor duda, que posibilita el 
posicionamiento competitivo de una compariía frente a otra. Y la necesidad de información es 
la premisa básica que un centro especializado en infodocumentación ha de saber alimentar. 
Usuarios hambrientos los tenemos todos, a veces rozando el histerismo: unos necesitan segui- 
mientos intensivos que duran meses, los mismos que sus investigaciones y trabajos; otras, 
infonnación puntual muy dificil de conseguir en un plazo muy corto, sobre todo de información 
internacional. Internet, decimos a nuestro parecer, es la mayor ama  estratégica de conexión de 
información a todos los niveles, sobre todo en el contexto de la información empresarial. 

Pero dejémonos de palabras y entremos en harina, ya que mediante ejemplos veremos más 
claro lo que queremos hacer compartir. 

Dos busquedas de información, puntual y precisa, nos dieron la clave para verificar el 
verdadero potencial de lnternet en nuestro centro de infodocumentación. La primera, una peticiún 
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sobre una compañia cuya actividad principal era la gestión de proyectos de desarrollo en mer- 
cados emergentes. Nh@n directorio de empresas, ninguna base de datos on-line especializada 
nos dio respsresta alguna, Lmzamc~s la pregunta a Lycos Search, y salió referenciada entre las 
dos de las diez pri~iienis respuestas; su Wrb Site nos proveía de todos sus proyectos en África, 
An16ric;a p Asia, con expresion de planes de desarrollo, actividades, financiación y agentes 
responsables, am6n de todos sus datos identificativos como empresa. Todo en breves minutos. 

La segunda muestra de efectividad que presentamos fue It petición de un usuario para 
encontra, a la mayor brevadati posible, un mapa de África en el que se encontraran expresados 
darmente los puntos de conexión de una red de cableado submarino, imprescindible para la 
consecuci4n de la investigación, En Internet no sólo estaba el mapa, con todo lujo de detalles, 
síno tmbi6n las noticias de prensa, por orden cronológico y de relevancia, que habían aparecido 
en los medios internacicmles. 

Clrccmos que estos ejemplos, y dice la sabiduría popular que para muestra vale un botón, 
queda clarificada la importancia que tiene Inteinet para nosotros, 

Para terminar este punto, recordaremos que Alfons Cornella, convertido ya en el visionario 
de. la interrclación existente entre Internet y la empresa, ha apuntando con gran precisión en sus 
conf'erencias y piibjlicaciones que no sólo es necesario estar presente en la Red, (costumbre que 
la empresa española ha estada presta a seguir, olvidando que la implantación de Internet ha de 
ser macho m& profunda en análisis de recursos, mediante una planificación estratégica que 
posibilite el beneficio del conjunto de los recursos humanos utilizados), sino sacar provecho de 
las fuentes de información recopiladas en ella, haciéndolas extensivas a todo el universo de 
usuarios potenciales de la empresa, grande o pequeña. 

Esta labor de colaboración es una gran tarea que nos queda por hacer, precisamente a todos 
los grupos implicados, usuarios y profesionales de la información, a través de la concienciación 
y correcta aplicación de Internet como herramienta y fuente de recursos estratégica. 

3. METODOLOG~ DEL ESTUDLO DE CASO. ANÁLISIS INFOMÉTRICO 
DE LAS CONSU1,TAS RECIBIDAS EN EL CENTRO 
DE W'FODOC~UMENTACIQN 

Sobre un periodo cronológico dado, se analizó el período comprendido en un año, a con- 
tabilizar desde julio de 1995 a julio de 1996. En base a la aplicación de técnicas de infometría, 
nuestro objetivo era verificar el impacto, intensidad y nivel de utilización de los recursos de 
Internet como henatnienta de infodocumentación en la gran empresa, a través de la categorización 
de las peticiows de información y dacumentaci6n resueltas a través de recursos obtenidos desde 
la Red, 

El procedimiento final exigida el equilibrio entre los resultados de la evaluación del nivel 
de satisfacción de c~enteslusuarios (satisfechos, completamente satisfechos e insatisfechos, 
estableciendo así misma una diferenciaci6n de satisfacción entre los recursos de la Red y los 
recussos tradiciondes: CD-ROM, BDs on line, BDs de BDs, etc.) junto con la inversión realizada 
en tienlpo, conexión, recursos humanos, fomaación, etc. 
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Cmno puede observarse, el 82 $% de los usuarios quedaron completamente satisfechos con 
la info~~nación obtenida a travks de Internet; el 13 070 necesitó de información adicional en otras 
ft~entes; y el 5 96 quedó totalmente insatisfecho con la respuesta de la Red. 

Es necesario hacer notar que la gran mayoría de las búsquedas fueron relativas a peticiones 
de información sobre temática a nivel internacional, mucho presentes en recursos de Intemet, 
que las peticiones de información sobre temas nacionales, cuya presencia se ha ido activando 
a lo largo de este año. 

4. CONCLUSIONES 

Siguiendo nuestro esquema categórico, hemos establecido las siguientes conclusiones: 

EN CXIAhTO A FI;FAWE DE RECURSOS EN LA EMPRESA COMO TAL 

Pros 

Mejora de las comunicaciones, tanto internas como internas; 
Reducción de costes en telecomunicaciones, sobre todo a través de los servicios de Infovía; 
Reducción de costes tradicionales (correo, publicidad directa en los medios de comunica- 

ción, etc,) 
Promoción de la imagen corporativa; 
Posibilidad de publicitar sus servicios y de mostrar ventajas competitivas frente a los 

competidores; 
Contacto directo y permanente con el mercado y dentro del mismo; 

Contras 

El heclio de compartir el mismo espacio que la competencia directa obligando a presentar 
una ioformaciipn clm,  precisa, original y muy atractiva, en continúo cambio y renovación; 

Las empresas que tengan posibilidad de acceder a este continuo proceso de cambio 
regeneradar, con la consiguiente flexibilidad e adaptación al mercado, serán las que se encuentren 
en situación de ventaja frente a las que no puedan soportarlo. 



Pros 

Accesibilidad a fuentes de información globales, ya que e1 universo Lnternet f W W  Gopher, 
Telent y Ftp) permite la inte~elacíón entre los recursos de organismos navegables; 

Usabilidad de fuentes de información internacionales relacionadas, mediante la navegación 
entre las mismas; 

Posibilidad de acceso a novedades continuadas: catálogos, editoriales, bases de datos 
íroncales, etc. 

Diálogo amigable e ínteractivo en las búsquedas, mediante los múltiples software de inte- 
rrogación y búsqueda, que permiten la localizaci6n rápida de referencias por orden de relevancia; 

Contras 

Ruido: ingentes respuestas inducen a la confusión, aunque es necesaria la práctica visual 
para conocer dónde se encuentra la referencia que buscainos; 

Falta de control generalizado, lentitud y necesidad de reestructuración son las habituales 
quejas de los usuarios. 
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COMUNICACI~N DE PREPUBLICACIONES 
EN 1NTERNET: EL PROYECTO WOPEC 

José Manuel Barmeco 
Universidad de Valezzcia. Facultad de Ecu~~úmicas. Biblioteca 

Hasta la aparición de las revistas científicas a mediados del siglo XW, la comunicación 
de la información cientifica de un investigador a otro dependía principalmente de la correspon- 
dencia privada, así como de la publicación ocasional de libros y folletos (1). Por 10 tanto ya desde 
estos momentos tenemos perfilados los dos canales por los cuales se ha transferido e1 conoci- 
miento científico hasta nuestros días: un canal formal constituido básicamente por líbros y 
artículos de revistas y un canal informal a base de las tradicionales cartas personales, confexen- 
cias, reuniones, seminarios, intercambio de manuscritos y de datos o conversaciones en tomo 
a una mesa de café, 

Las redes de te~ecomunicaciones han facilitado y acejerado espectacularmente estos canales 
de comunicación, El correo eIectrónico, p. ej., permite la comur~icación inmediata entre dos 
puntos cualesquiera del globo. Por otra parte el World Wide Web (WWW) permite de forma 
sencilla y barata distribuir trabajos de investigación a otros científicos colegas que trabajan al 
otro extremo de1 planeta. Unos frabajos que pueden contener tanto texto como imágenes fijas 
o en movimiento y además con una calidad superior al medio impreso, En este sentido se puede 
afirmar que la revolucibn que están causando dichas redes se asemeja a la producida por la 
invención de La imprenta en el siglo XV. 

En este trabajo nos ocuparemos del estudio de un aspecto concreto de la comunicaci6n 
informal: las prepub'lícaciones y su distribución en un entorno electrónico. 

Las psepublicaciones, también llamadas documentos de trabajo o en inglés worEng papers, 
discussion papers, etc. son borradores de trabajos conteniendo últimos resultados de investiga- 



ción, que el autor piensa publicar a través de los canales de edición cientifico-técnica tradicio- 
nales, y que previamente distribuye entre sus colegas para recabar comentarios, críticas o su- 
gerencias. 

SU importancia varía de unas disciplinas a otras, yendo desde el papel predominante que 
juegan en la Física de Altas Energías (High Energy Physics, HEP), donde Dallman et al. (2) 
consideran que es la más importante fuente de transferencia de información, por encima de los 
artículos o los libros -lo cual hace que se hable de una «cultura del preprint~ -, a su escasa 
rebvancia en algunas disciplinas de las ciencias humanas. 

2. DISTRIBUCIÓN DE WORKING PAPERS 

Esa cultura de la prepublicación, unida al uso generalizado entre la comunidad científica 
del TeX como procesador de textos, así como a la familiaridad de la comunidad cientifica, desde 
mediüdos de los ochenta, con el intercambio de información electrónica, hizo que fuera preci- 
samente en el campo de la HEP donde surgieran los primeros intentos de comunicación de 
working papers a través de redes electrónicas. Nos referimos al archivo de e-prints puesto en 
marcha por Paul Ginsparg en los Alamos National Laboratory en 1991. 

Como explica Ginsparg (3) su objetivo al diseñar el archivo era crear un sistema de inter- 
cambio de información automatizado que permitiera a sus usuarios construir, mantener y revisar 
una base de datos y una red de distribución sin una supervisión o intervención exterior. Para ello, 
inicialmente, todo el software se basó en el correo electrónico por ser éste el servicio más 
comúnmente utilizado dentro de Internet. 

Asi, con unos pocos comandos enviados al servidor vía e-mail, un autor puede introducir 
en la base de datos su nuevo paper, puede actualizar alguno anterior, puede obtener ayuda, un 
listado de los papers almacenados o recuperar el texto completo de un documento que le resulte 
interesante. 

La remisión por los autores se realiza en TeX o en su versión LaTeX, que permite obtener 
una calidad igual o superior a la versión definitiva en una revista o libro y está especialmente 
indicado para textos con gran cantidad de formulas matemáticas. A partir de ella el software del 
archivo genera una versión postscript y otra PDF (Portable Document Format), además indiza 
el texto completo del paper y extrae las citas que se realizan en él a otros documentos del archivo, 
implementando así un índice básico de citas. 

En la actualidad, además de por e-mail, se puede acceder a los papers o se pueden remitir 
mediante FTP (File Transfer Protocol) o WWW en la máquina: xxx.lanl.gov. 

Su éxito ha sido tal que el archivo recibe más de 20.000 consultas diarias, con un incremento 
mensual de más de 30.000 peticiones procedentes de todo el mundo. Y todo ello gratis, ya que 
los costes de poner en marcha el sistema son tan reducidos que puede ofrecerse al usuario sin 
ningiin coste a&cional. En este sentido, Ginsparg apunta el boom que puede suponer, para los 
paises en vías de desarrollo, el acceso electrónico a resultados de investigación, ya que el gasto 
de configurar y conectar una red local a otras ya existentes es infinitesimal sí lo comparamos 
con el de construir v mantener bibliotecas. 



Este éxÍto ha hecho que el modelo de archivo de Ginsparg se exporte a otras disciplinas (4) 
como la psicología, donde Stevan Harnad, director del Cognitive Sciences Center de la University 
of Southampton en Inglaterra, ha obtenido financiación del British Joint ínformation Systems 
Comittee para llevar a cabo la tarea. O la Economía donde viene funcionando desde septiembre 
de 1993 el Economics Working Paper Archive (EWPA) de Robert P. Parks, profesor del Depar- 
tamento de Economía de la Universidad de Washington en San Luis (51, también gestionado par 
el software de Paul Ginsparg. 

Hasta ahora hemos citada tres macroarchivos, que intentan centralizar toda la producción 
de preprints en sus respectivas disciplinas. Tras la populasización del WPNf con las increíbles 
facilidades que aporta para la distribución de información, son muchos los departamentos, 
facultades, institutos de investigación y centros de investigación en general, que han abierto su 
propio archivo de working papers. Esta situación es particularmente interesante en Economía, 
donde el modelo de Ginsparg (EWPA), si bien no se puede decir que haya fracasado, ha tenido 
un éxito discutible (De 10s 2042 documentos que recoge WoPEc, solamente unos 400 pertenecen 
a este archivo). 

En estos momentos, junio de 1996, son 104 las instituciones de todo el mundo que, segun 
los datos del Proyecto WoPEc - d e l  que hablaremos más adelante-, mantienen un servidor 
actudizado donde almacenan sus documentos de trabajo. Por países, se sitría en cabeza USA con 
55 departamentos, seguida de lejos por Alemania con 13. En tercer lugar tenemos al Reino Unido, 
aunque su situación es previsible que cambie drásticamente en los próximos meses ya que dentro 
del programa eLib (Electronic Library), financiado por el gobierno británicoi se pretende pasar 
a formato electrómco los papers de todos los departamentos de Economía del país. En España 
únicamente la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid mantiene un 
archivo actualizado. La de la Universidad de Valencia y el Departamento de Econometría de la 
Carlos LTI solamente disponen de un número reducido de papers electrónicos en sus archivos (1 
y 3 respectivamente). Una distribución completa puede verse en la tabla siguiente: 

Po fs Departamentos Porce~ttuje 

USA ..................................................................... 55 52,9 
................................. ...................... Alemania.. ,. 13 12.5 

Reino Unido ........................................................ 9 g77 
Canadá .................... .,. . ,.. ................................ 8 7,5 
Australia .............................................................. 4 3,8 

..................................................................... Italia 3 2,9 
España .................................................................. 2 1,9 
Holanda .............................. .. ................................ 2 139 
Suecia ......................................... ,.. ................... 2 I,9 
Otros .......................... ...,, .................................. 6 5,7 

TOTAL ................................................................ 104 100 

Las razones de esta proliferación de servidores podrirnos concretarlas en que la distribución 
de documentos electrónicos constituye una cierta publicidad y prestigio para el Departamento 
al permitirle dar a conocer el producto de su investigación. En el método centralizado sus trabajos 
se mezclan con los de otros centros sin obtener ningún resultado tangible. Además los archivos 



locales permiten a los autores un mayor y mejor control sobre los documentos a la hora de 
realizar revisiones o de retirarlos rlel archivo porque hayan sido publicados. 

Esta proliferación de pequeños archivos ha puesto de manifiesto la necesidad de herramien- 
tas bibliográficas que permitan a los investigadores la rápida identificación y localización de los 
documentos. Así surgió en 1993 el proyecto WoPEc (Working Papers in Economics). 

WoPEc nació, en principio, con una vocación de archivo. ubicado en el Manchester 
Computing Center de la Universidad de Manchester, pero pronto cambió su orientación para 
convertirse en una base de datos bibliográfica destinada a recoger exclusivamente las referencias 
de documentos de trabajo en formato electrónico. Actualmente WoPEc es accesible a través del 
WWW en la dirección: http:l/netec.mcc.ac.uIdWoPEc.html. y almacena más de 2100 descrip- 
ciones de otros tantos working papers electrónicos. Utilizando uniones hipertextuales estas 
descripciones se enlazan con el texto completo de los documentos depositados en los servidores 
de las instituciones que los generan. De esta forma cualquier usuario tras realizar una búsqueda 
puede volcar a su ordenador personal el texto completo de los documentos que responden a su 
necesidad. 

En su ordenador el usuario puede visualizar o imprimir el texto del documento. Dependiendo 
del formato de los mismos, necesitará en muchos casos un software especial para leerlo. En 
concreto, para el PostScript, el formato más popular en Economía, o bien lo imprime en una 
impresora que entienda PostScript, o bien lo visualiza en pantalla con la ayuda de Ghostview, 
un programa de distribución gratuita, que se puede encontrar en un gran número de servidores 
FTP. 

En Economía no hay una unidad de formatos, como vimos que sucedía en HEP con el TeX, 
sino que se utilizan varios, si bien con un claro predominio del PostScript y e1 PDF. Antes de 
pasar a analizarlos es necesario puntualizar que un documento puede tener varias versiones, cada 
una de ellas en un formato distinto. Esto hace que, mientras que WoPEc recoge actualmente (12 
de junio) 2042 papers, el ntííero total de ficheros es de 4989, es decir, una media de algo más 
de dos versiones por documento. La distribución de formatos puede verse en la tabla siguiente: 

Formato N. O de ficheros Porcentaje 

PostSript .............................................................. 2.588 51,8 
PDP ...................................................................... 2.090 41,9 
WordPerfect ......................................................... 90 1,8 
Texto (ASCIII) .................................................... 58 1 s  

........................................ HTML ..................... .+... 50 1 
DVI (TeX, LaTeX) .............................................. 40 0 3  
Microsoft Word .................................................... 32 0,6 
Otros (Lotus, etc.) ................................................ 4 1 028 

TOTAL ................................................................ 4.989 100 



En casi la mitad de los casos (2272 ficheros de 4989,45,5 %) estos ficheros están compri- 
midos con objeto de ahorrar espacio en disco y facilitar la comunicación a través de la red, Los 
métodos de compresión utilizados son los siguientes: 

Método E." de flchel-os Porcentaje 

...................................... Comprimido Unix (.Z) 1.153 50,7 
ZIPPED (.zip) ..................................................... 595 26 
PACKED (.GZ) ................................................... 524 23 

TOTAL ................................................................ 2.272 100 

El principal inconveniente de un sistema descentraliado como WoPEc se encuentra en e1 
mantenimiento y actualización de los enlaces hipertexto entre las descripciones de los documen- 
tos y el texto de los mismos. Si el administrador del archivo local cambia la ubicación de los 
ficheros, los link de la base de datos no funcionarán correctamente. No obstante, aunque esta 
situación puede darse, la experiencia demuestra que es bastante infrecuente, ya que la estructura 
de los archivos, basados en documentos HTMt (HyperText Markup Language), la hace com- 
plicada. No sólo se trata de cambiar un fichero de un dírectorio a otro, sino que se debe modificar 
también todas las referencias que hacen relación a él. Por todo elío, en la práctica, los cambios 
son difíciles y sólo se realizan ante una raz6n justificada como, p. ej., la reestructuración del 
archivo. 

Para prevenir posibles cambios, todos los enlaces de la base de datos son chequeados de 
forma periódica y automáticamente por un programa que se encarga de identificar los que son 
incorrectos. 

El punto más débil de WoPEc hasta el momento es el de las búsquedas. El texto de las 
descripciones es indízado por medio de un servidor WAIS (Wide Area Information Servers), el 
cual, gracias a una pasarela líamada WWWWAIS, pennite que la base de datos pueda ser 
consultada a través del Web. Los principales inconvenientes de la versión WAIS que se utiliza 
son dos: primero, no permite la diferenciación de campos, con lo cual las búsquedas se realizan 
en todo el texto de la referencia. El resultado es un excesivo ruido en la recuperación de 
información, con la obtención de demasiados documentos no relevantes para el usuario. Si, p. 
ej., buscamos por la palabra «<Valencia», no sólo recuperaremos los documentos que tratan sobre 
Vdencia, sino también los editados en Valencia, e incluso 10s de algún autor que se apellide 
Valencia. En segundo lugar, desde un punto de vista más técnico, es un problema el excesivo 
espacio en disco que ocupan los índices: el índice de la base de datos ocupa lo mismo que la 
propia base. 

Para solucionarlo en la actualidad se está trabajando para sustituir el WAIS por otros 
sistemas alternativos. En particular se está estudiando una ímplementación del protocolo whoisi+, 
desarrollado por la IETF, a través del programa Digger producido por Bunyip Information 
Systems, el cual, desde su versión 2.00, viene acompañado de una pasarela Web, Una versión 
telnet de este programa puede utilizarse haciendo telnet al puerto 1716 de la máquina 
netec.mcc.ac.uk, 

Finalmente las descripciones bibliográficas se basan en una adaptación (6) del formato por 
el grupo de trabajo IAFA (Internet Anonymous FI'P Archive) de la IETF (bternet Engineefmg 
Task Force), cuyas especificaciones técnicas pueden verse en Deutsch (73. 
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AUTHOR: RED DE FICHEROS NACIONALES 

Pilar Domínguez Sánchez 
Biblioteca ficional. Pmfesom Asociada Fucultnd Doct6rrtentacih Uniir, Alcalá de Be~zares 

Francisca Movilla 
Bib2iofe~a Nncional 

Author es un proyecto financiado por la Dirección general Xm de la Comisión Europea que 
comenzó el 1 de marzo de 1395. 

Está formado por cinco agencias bibliográficas nacionales: 
Bibliotheque Nationale de Francia, como socio coordinador. 

* Biblioteca Nacional de España. 
* Bibliotheque Royal Albert 1 de Bélgica. 
* British L i b r q  del Reino Unido. 

Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro de Portugal. 
Este proyecto, fonna parie de COBRA (Computerised Bibliographic Record Actions). 
Nace como consecuencia del desarrollo de la cooperación internacional en el canipa de los 

registros bibliogr6ficos. Estos registros bibliográficos contienen puntos de acceso cuyo contenido 
hay que nomalizar, para facilitar el acceso e intercambio de la información contenida en las 
bases de datos bibliográficas de los diferentes países. 

OBJETIVOS Y CONTEXTO 

El objetivo del proyecto es hacer un estudio de viabilidad para el intercambio internaciond 
de registros nacionales de autoridad creados por las distintas agencias bibliogdficas nacionales. 

Losficheros nacionales de autoridad se crean por las agencias bibliográficas nacionales para 
determinar la forma oficial de los registros en las bibliografías nacionaIes. La idea de un sistema 



internacional de autoridades se enmarca dentro del Control Bibliográfico Universal (CBU). En 
relacion con el co~ztrol de aat.~ridade,s se señalan como necesarios tres factores para lograr la 
implantación del CBiIT. 
- Normalizat. el modo de establecer los encabezamientos. 
- Promover la reesponsabilidad nacional en fa creación y difusión de los registros de 

autoxidad, 
- Planificar una in&aestnictma que haga efectivo el intercambio intemacional de ficheros 

de axitofidad. 
Esos datos de autoridad ss tienen que poner a disposición de otras bibliotecas y evitar la 

duplicidad de trabajos, Así se reducen en las Bibliotecas los problemas técnicos de creación de 
los registros y los gastos económicos y de personal. 

Dado que el nivel de desarrollo de los países de la Unión Europea es desigual (se habla de 
una Europa de1 Norte y de una Europa del Sur), existirá un grado de automatización diferente, 
como diferentes serán los formatos utilizados y la información contenida en los registros. Este 
hecho dificulta el acceso a la información. 

Asimismo, e1 proyecto pretende promocionar el UNlMARC de Autoridades y realizar pro- 
puestas para sir armonización y evoluciún. 

TIPOS DE REtGLSTROS DE AUTORPDAD QUE ABARCA EL PROYECTO 

Autores personales. 
Nombres de familia. 
Entidades (incluyendo los Congresos). 
Nombres geograficos. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

El consorcio formado por las cinco Bibliotecas nacionales ha trabajado durante quince meses 
para preparar un modelo experimental que permita saber si el proyecto es viable. 

El trabajo se ha desarrollado en tres fases: 

Primera fase 

En la primera fase cada uno de los socios ha hecho un estudio técnico y un análisis del 
formato nacional utilizado para poder realizar unas tablas de conversión a UNIMARC y conocer 
el modo en que se elaboran 10s registros, la información contenida en ellos y las prácticas 
caMográficas nacionales 

Para el tema de la conversiOn de formatos, se decidió como obra básica UNlMARC/ 
Authon~es: Univeaal Fo~rncritfo~ aul'hon'tie.~ aprobado por las Secciones de Catalogación y de 
Tmlogfas  de la InfomaciBn de IFLA y publicada por Saur en 1991. No se tienen en cuenta 
las usos o peculiddades de aquellas bibliotecas que están utilizando UMMARC -como es el 
caso del Instituto da Biblioteca Nacional y do Livro de Portugal-. 

Del anáfisis se desprende que algunos formatos (el utilizado por la Biblioteca Real Belga 
-KBR- o por la Biblioteca Británica -3LMARC-) carecen de algunos bloques de infor- 



mación. Además se comprobó que el formato IBERMARC de autoridades es el que mas se acerca 
al formato UNIMARC/A. 

Segilnda fase 

Actualmente los socios están trabajando en el desarrollo de la segunda fase del proyecto 
que consiste en detemrinar las Caractertsta'cas y especificuciones para diseñctr la arguitecturu 
del siste~na y preparar el modelo. 

Todos los socios han tratado de definir: 
1." Si el modelo funcionwá en red, se ha& un CD-Rorn con los registros o se diseñ;lrá 

un sistema que combine ambas opciones 
2P La definición de las funciones de acceso y recuperación más apropiadas para los 

registros de autoridad 
- En cuanto a la arquitectura del sistema se barajó la combinación de tres criterios: 
1. La estt.uct~~ra del fiimzato: formato Unico (UNIMARC) o que se respeten los distintos 

formatos de las distintas Bibliotecas Nacionales 
2. Estructura de los$cheros: fichero único (lo que supondría la conversión de los dife- 

rentes fonnatos nacionales, excepto el de Portugal) o ficheros separados (esto podría o no 
implicar la conversión a UNIMARC de los formatos nacionales) 

3. Esb-~~ctuva de los servidores: servidor único (gestionado y administrado por una de las 
Bibliotecas nacionales o por una Casa comercial) o varios servidores (uno en cada una de las 
Bibliotecas Nacionales participantes), lo que implicada un sistema distribuido. 

Finalmente se decidió trabajar en red y se acordó que los datos serfin accesibles a través 
de una vía común de recuperación por medio de un cliente y un navegador basado en 239.50 
y WWW. 

También existe acuerdo respecto a la posibilidad de buscar en las bases de datos de auto- 
ridades de forma concurrente. 
- Teniendo en cuenta que los principales usuarios serán los catdogadores, se han definido 

las siguientes Funciones de acceso y recuperación 
* Búsqueda y selección de registros de autoridad en la Base de datos con las siguientes 

opciones: 
- buscar una palabra en un campo o subcampo especifico 
- buscar por texto completo 
- búsquedas combinadas utilizando operadores (uno o más térrn5nos en uno o varios cam- 

pos)- 
* Visualizar los registros seleccionados y navegar entre los registros asociados 

Copiar los registros seleccionados en un fichero para transferir poste-ente (hay que 
decir que cuando se diseñó esta función no se pensó que este fichero de transferencia permitiera 
la descarga dírecta de la información en la base de datos). 

La transferencia, sería en un formato de texto o en formato estnichtrado (en este caso, sería 
en UNMARC). 
- Se decidió también que sólo se debía acceder y transferir registros verificados en cada 

una de las Agencias y Bibliotecas Nacionales. 



710 AUTHOR: Red de Ficheros Nacionales de Autoridad 

Siguiendo las especificaciones mencionadas, la empresa Bureau van Dick ha realizado el 
proyecto técnico y presentó seis propuestas para ser evaluadas. 

Eteme~ztos a congiderar a la kom de seleccionar las propuestas 

331 acceso y su posible uso por otras Bibliotecas que no sean Bibliotecas Nacionales, 
La viabilidad de los servidores 239.50 de los distintos sistemas bibliotecarios nacionales, 
La per;Einencia del sistema de recuperación que utiliza el protocolo 239.50 para los datos 

de autoridad. 
Estos elementos afectan al escenario en red que se quiere implernentar, tanto a corto plazo 

como a largo plazo. 
T'ambi6n hay que considerar que el interface WWW muchas veces no es un interface directo 

WW-OPAC. 
Por lo que se ha decidido utilizar herramientas que se han desarrollado en otros proyectos 

europeos como son: 
- UseMARCON (proyecto europeo que desarrolló la conversión a UNIMARC de registros 

bibliográficos) 
- EUROPAGATE (proyecto europeo que desarrolló una pasarela de 239.50 a SR) 

Camcteristicas del modelo experimental 

Se diseñará en dos fases: 
1. Convertir un ejemplo de registros de autoridad de cada una de los ficheros nacionales 

de autoridad de los socios utilizando UseMARCON 
2. Acceder a los registros que estan'an en un clientelservidor utilizando 239.50, y que el 

usuario final pueda usar un navegador WWW 
Habrá cinco bases de datos con cinco formatos distintos en un PC, donde se integrará 

UseMARCON y las conversiones a UNíMBRC se realizarán antes de descargar los registros. 
El sistema será independiente de los distintos sistemas de las Bibliotecas Nacionales 

Los campos de bGsqueda definidos son: 
2XX Encabezamientos. 
4XX Referencias de Véase. 
5XX Referencias de Véase además. 
El objetivo del modelo es simular en un PC la base de datos - simular el trabajo de una 

base de datos distribuida-. 
El resultado es un OPAA (Open Public Authority Access) 

Tercera fase 

Se reaIizará a partir del mes de septiembre de 1996 y consistirá en la evaluación del modelo, 
y si será viable al implantarse realmente en las Bibliotecas Nacionales. 

Finalmente indicar que la Biblioteca Nacional de España pretende con este proyecto dar 
servicio a la comunidad bibliotecaria española y cumplir los objetivos del Control Bibliográfico 
Universal. 
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MATERIAL AUDIOVISUAL: GESTIÓN DE LA COLECCIÓN, 
ASPECTOS CATALOGRAFICOS U PERSPECTIVAS 

DE FUTURO 

Joan-Isidre BadeU 
Universidad Pompeu Fabra 

La comunicación está dividida en tres apartados principales: el primero, dedicado al con- 
cepto ~collection development» que engloba los procesos de selección, adquisición y análisis 
o evaluación del material; el segundo, dedicado a aspectos catalográñcos presenta como mayor 
aportación el estudio del uso del titulo uniforme como entrada principal y las relaciones que se 
pueden establecer a través del mismo con otros soportes o materiales y el tercero, dedicado a 
reseñar y comentar algunas previsiones de futuro que presumiblemente tienen mucho que ver 
con las autopistas de la información (Internet) y con las innovaciones tecnológicas que se están 
aplicando a los fonnatos audiovisudes. 

Se incorpora un anexo que incluye un listado de obras de referencia, de distríbuidares y 
proveedores, de fuentes de información y directorios en diversos soportes [papel, CD-Rom, 
Intemet), de f m s  de discusión especializados en material audiovisud a través de bternet y 
un listado con algunas direcciones de páginas Web interesantes. 

Finalmente, se incluye la bibliografía utilizada para la elaboración de la comunicación. 
El trabajo está enfocado, exclusivamente, al uso de sistemas de automatización de biblio- 

tecas que permiten la utilización del formato MARC y sus derivados. Ei nivel de exigencia 
corresponde al de una biblioteca universitaria, príncipalmente, especializada o al de un centro 
de investigación, Se obvia cualquier referencia a cuestiones de tipo histórico o de desarrollo 
cronológico de este material por creerlas innecesarias. 

Se ha escogido, de entre las diversas formatos audiovisuales, para la reaIizaci6n de la 
comunicación, películas y videograbaciones, porque: 
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a) Responclen a una 8~7ulgación y uso general en nuestra sociedad. 

b) San 10s mateddes audiovisudes nias incorporados últimamente a los fondos de 
nuestras Mblintecaa 

e] Resental1 wia tipologia de formatos muy variada (video, CD-Rom, vídeodisco, 
Userdisca.,.). 

d) Por esta mism variedad plantean una casuistica específica y 

e) Por la incideda de las nuevas tecnologías en comunicación y el constante avance 
en inmov&ciÓn tecnológica que gira &rededor de estos ma+alt?s. 

La c~>municaci6n no pretende abarcar todos los temas ni toda la problemática catalográfica 
que suscita la diversidad y complejidad de este tipo de material. Simplemente intenta clarificar 
algunos aspectos y en otros, dar motivo a posibles discusiones y a trabajos de mayor envergadura 
y profundidad. 

La dabosacián de la comunicación esta basada, aproximadamente, en un 60 % en investi- 
gación bibliogrhfica, principalmente en expertos y teóricos anglosajones, pero también españo- 
les .. 

Este trabajo intenta dar respuesta desde la trilogía planteada (gestión de la colección, 
catalogación y perspectivas de futuro/revolución tecnológica) a los nuevos retos y prácticas de 
trabajo que el mundo bibliotecario profesional exigirá, sobre todo en el campo audiovisual. Y 
en este sentido, se ha propuesto: 

- El concepto de gestión de la colección como una función básica e importante en las 
funciones diarias de la biblioteca, hasta ahora inexistente en nuestro país. En esta línea, se debería 
especializar en esta función a una parte del equipo de bibliotecarios. Y dentro del campo 
estríctamente audiovisual, la formación de equipos especializados con personal bibliotecario y 
su participación en todos los procesos, incluidos los de diseño y creación de material audiovisual. 

- Responder a la cuestión ¿por qué catalogar el material audiovisual?, todavía planteada 
en dgunos centros. 

- Obtener diferentes soluciones prácticas, según el caso y necesidades, con el uso del título 
tuiiforme coma eatrada principal en cuestiones catalograficas. Una de las de mayor aplicación 
es la posibilidad de relacionar diferentes fonnatos o materiales que forman una unidad integral, 
pem que pueden presentarse por separado. El caso de una película cinematográfica, es tal vez 
el d s  ilus@ati~~o, pues forma una unidad integral -la perícula misma-, pero, puede presentarse 
por separado su banda sonora (en CD), una canción (en cassette) o su guión (publicado en 
fomato libro) y es obvio, nos interesa establecer de forma práctica y simple el sistema de 
re~nciáxi que además nos agrupe bajo una misma entrada, las diferentes manifestaciones de una 
abra. 

- La revoluci6n en comunicaciones, en tecnulogia nos afectará, ya nos afecta, enormemen- 
te y ser6 necesario la reargmizaci6n de los modelos y prcicticas de trabajo diarios, es decir, será 
necesario un gran esfuerzo de adaptacián y de reciclaje constante. Un gran cambio, o pequeños 
grandes cambios con~nuos se avecinan. Nuevos productos y servicios aparecen constantemente, 
la tecnoiogia digitd, multiniedia e interactiva parece apoderarse de nuestras vidas. La biblioteca 
virtud está ya aquí. 



Ea colección puede estar dirigida hacia la investigación, el ocio, la enseñanza, el fomento 
de actividades relacionadas con una institución o empresa, la atención de servicios sociales, la 
combinación de algunos de estos propósitos o hacia otros de diferentes. Para desarro1larZos se 
debe saber previamente cuales son las demandas de nuestros usuarios y cual es el contexto de 
Ia comunidad a la cual se va a servir. Es decir, se debe partir de un an@sis que comprenda el 
aspecto de contexto (biblioteca pública, biblioteca universitaria,..) y el de usuarios potenciales 
(es decir, los usuarios reales que utilizan los servicios de la biblioteca y aquéllos que siendo 
potencialmente usuarios no los utilizan). 

En el caso de una biblioteca universitaria, este análisis debería incluir un estudio sobre los 
siguientes aspectos: 
- demografía estudiantes / facultad, 
- títulos, estudios y contenido de los programas, 
- organización administrativa y académica, 
- acuerdos en materia de cooperación, programas de investigación, intercambio, etc., 
- todo tipo de información sobre e1 campus universitario, 
- áreas de especial interés o en las que se destaca, 
- tipología y número de usuarios potenciales, 
- usuarios -y no usuarios-, habituales de la biblioteca. 
Para una biblioteca especializada de empresa, el análisis deberfa incluir un estudio sobre los 

siguientes aspectos: 
- organigrama de la empresa, 
- estructura jerárquica y administrativa, 
- cultura de la empresa (filosofía, objetivos, metas, imagen, etc.), 
- servicios, programas, productos, clientes, 
- recursos de información de la empresa, 
- análisis fmanciero, 
- análisis del entorno, 
- tipología y número de usuarios potenciales, 
- usuarios -y no usuarios-, habituales de la biblioteca 

El concepto «collection development>> (gestibn de la colección) obedece a una cuestión de 
política y no debe confundirse, por tanto, con el de selección y/o adquisición, que son en 
definitiva, procesos. Scholtz' hace una distinción precisa d respecta: 

Selección/adquisición: puede ser vísta como una única actividad o como un grupo de activi- 
dades. 

«Collection development»: un proceso de planificación y toma de decisiones; un proceso 
dinámico, que responde a las necesidades de cambio de 13 comunidad de usuarios. 

James C. SCHOLTZ: <iFomulating a vídeo coilection development rationale arid p o k p  in Video colleciiorz 
develop~nent in multi-type I i b r d :  a handhak. We.stport: Greenwood Press, 1994. 



La pogtka, por lo tanto, de gestión de la colección debe recoger y definir en un documento 
@rdctica habituaí en Estados Unidos pero no en nuestro país), c ~ ~ a l  es la medida y naturaleza 
dc las coleceio~~es existentes en la biblioteca así como los planes y directrices a seguir p ~ a  el 
dcsa~ollo de estos recursos, Debe definir claramente también, cuales son los criterios de selec- 
ci6n y la metodología que se empleará en kla evaluación. Debe recoger cuales son las caracte- 
rísticas y necesidades del sistema info~mático que se dispone o se piensa disponer, relacionado 
con las posibilídacies de los materiales audiovisuales (necesitan requerimientos especiales para 
ser visionadoa o para ser esc11chado~;). En este sentido, se deberán tener en cuenta las necesidades 
de ubimción, mobiliario, equipo, etc. para la utilizaci6n de este material (fondo integrado, 
separac1o o adoptm un sistema mixto dependiendo del material), y muy en relación con esto 
tíltUno5 la forma de acceso: libre o restringido. 

En el caso de una biblioteca universitaria, también es necesario tener presente el uso docente 
que se hará de este material (en las dependencias de la biblioteca excl~isivamente, o como 
sefuerza del trabajo en el aula) y en consecuencia si será prestado o no; en caso afirmativo, definir 
la forma, tiempo, etc. (tener en consideración un mayor desgaste: y por tanto, deterioro del 
material; es decir, reponer o lo que es lo mismo: comprar = mayores costes). 

Como todo documento de política, ha de estar sujeto a revisión y dotado de los mecanismos 
necesarios para hacer posible de forma sencilla, la readaptación que los tiempos, la comunidad 
de usuarios y el mundo profesional exijan. 

Según Gary Handman2 la colección en una biblioteca universitaria puede constituirse 
básicamente: 
- basandose en los programas de curso que se imparten en la universidad, 
- basándose en las investigaciones que se llevan a término en la universidad. 
Es necesario aplicar los dos criterios conjuntamente ya que si prima el segundo más que 

e1 primero normalmente sucede que la colección crece descompensadamente en función del 
interes determinado de algunos departamentos universitarios. 

Caiisiste en: 
1. Conocer los objetivos de la institución o empresa, así como sus necesidades y las de 

los usuarios. 
2. Identificar los documentos y todo tipo de información potencial adecuada para cubrir 

estas necesidades. 
3. EvaZuar la pertinencia de los documentos e información en relación con las necesidades 

de los usilarios. 
El primer punto ha sido tratado anteriormente y se ha visto que era necesario realizar un 

est~idio analítico (un perfil) partiendo de dos aspectos: uno contextual y el otro de usuarios. A 
partir de este estudio se detecta& las necesidades y objetivos que necesariamente habrá que 
ciibrir. 

" a y  IhYDbiAN: zV~(Iiu eotys~ in Acadc~nic 2ihark.s. Curso impartido en Barcelona, noviembre' 1995. Docu- 
ziientación depositado cn la Biblioteca de la laniversitat Pompeu Fibra (Barcelona). 



En cuanto al segundo punto, mencionar algunas recomendaciunes a tener en cuenta, sobre 
todo con el material audiovisual. Algunos productores reproducen el material bajo titulos dis- 
tintos. En algunos casos simplemente pegan una tira con el título nuevo encima de1 antiguo en 
las guías o folletos. En otros casos reimprimen las guías y crean nuevas carátulas para los 
contenedores de vídeo pero no modifican las etiquetas que se adhieren a fa cinta. Se hacen 
carátulas «atractivas» donde aparecen fechas de copyright recientes, pero en el interior suelen 
ser antiguas; también se destacan actores famosos (que lo fueron años más tarde de realizar la 
película) que en realidad tenían papeles secundarios o de escasísima importancia en esa película. 

Las empresas productoras (suelen poseer sus propias distnbuidoras) también distribuyen el 
mismo contenido en diferente formato. Una película cinematogriifica está disponible en varios 
formatos (vídeo: U-Matic, beta, VHS; vídeodisco: CLV, CAV? etc.); frecuentemente los usuarios 
prefieren un tipo de formato a otro, o el equipo disponible sólo permite un tipo concreto de 
formato. Todas estas cuestiones, que en el capítulo siguiente se tratarán catalográficamente, 
inciden de forma especial en la identificación de los documentos adecuados y tienen una inci- 
dencia importante en cuanto a formatos, equipo, duplicación de contenidos'y, determinante, 
costos. De ahí, la importancia del punto tercero, la evaluación para la pertinencia, que trataremos 
más adelante. 

¿Quién hace la seIección? 

En una biblioteca universitaria tipo de nuestro país, la selección se llevada a cabo por dos 
colectivos de forma unilatexal: el personal docente y el personal bibliotecario, Ninguna parti- 
cipación para los estudiantes. Esto debeda cambiar. 

En el sistema norteamericano hay que contemplar diversas posibilidades: 
- la existencia de especialistas en el formato o en la materia, 
- la existencia de una institución u órgano externo a la biblioteca (una Fundación, aso- 

ciación de amigos de la biblioteca, etc.), 
- la existencia de un comité formado por diferentes estamentos (sistema muy utilizado en 

las bibliotecas públicas), 
- combinación de métodos anteriores. 
Este último punto es el más utilizado y cuenta con una incidencia muy especial en la figura 

del especialista de formato o materia, que trabaja estrechamente relacionado con el personal 
docente y con la existencia de un comité coordinador o asesor formado por los eskmentos o 
colectivos que conforman la universidad, Este comite tiene atribuciones que van más allá de los 
propios procesos de selección, como por ejemplo, la captación de fondos, internos o externos 
a la universidad, destinados al mantenimiento de la colección. Son los <<Media center» existentes 
en muchas universidades norteamericanas, que se dedican tambikn a la creación, dífusión e 
innovación en comunicación audiovisud. 

Existen diversas posibilidades, pero, en esencia se trata de dos métodos que obedecen a 
enfoques diferentes: el del usuario y el del personal bibliotecaria. Es decir, aplicar los resultados 
obtenidos por las estadísticas realizadas a los usuarios (cantidad de préstamos, consultas ...) y el 
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conocímientti que tiene el personal bibliotecnrio sobre el propio fondo, sus relaciones con los 
i~suarios, las sesiones de formación, etc. De lo anterior cabe destacar el papel iraportantísirno 
de la estadística: las bibliotecas deben preguntar a sus usuarios constantemente, no sólo a través 
de las relaciones habituales de consulta, sino a través de encuestas, cuestionarios y saber leer 
lo$ datos estadísticos sobre consulta de fondo, número de préstamos, solicitudes de préstamos 
interbiblicltecario, acceso a bases de datos, etc. 

Se puede cmsiderar, en fitncirín de su finalidad, dos grandes grupos de fuentes de recursos 
de informacicín para la selección: aquélla con finalidad estrictamente comercial y aquélla que 
no b tiene. En la mayoda de las ocasiones, la forma no varía. Los más conocidos son: catálogos; 
folletos comerciales de editoriales, librerías, instituciones o empresas; publicaciones en CD-Rom 
(por ejemplo, <<The Multimedia and CD-Rom directory» editado por Macmillan); anuncios de 
prensa; resegas y críticas; bibliografías y bases de datos (on-line o en CD-Rom), etc. 

El rnaterial uudiovisual es caro. El precio de un corto de 10 o 15 minutos, puede costar 200- 
250 dóla-es a los 1000 o inás de una película de 60 minutos, por poner un ejemplo. Para los 
videos, puede oscilar normalmente desde unos 30$ hasta los 400 o 500$, situándose una amplia 
M j a  de productos alrededor de los 70s. Estas variaciones vienen determinadas por el formato 
y duración de la película o registro en vídeo y también según cual sea la empresa distribuidora. 
Este es un hecho determinante para que muchas bibliotecas tengan una colección limitada de 
materital audiovisual en comparación al fondo en otros soportes (libros). 

En el momento de la toma de decisiones sobre la colección de estos materiales hay que tener 
en consíderacíón diversos factores, en relación al elevado coste, como hemos visto, y en función 
de las necesidades de los usuarios, del tipo y procedencia del presupuesto que dispongamos, sin 
olvidarnos de c~nestiones (tratadas anteriormente) como disponibilidad de espacio, equipo, etc. 

El material audiovisud, requiere un equipo reproductor y unas condiciones informáticas y 
de espacio especiales (tanto por las características del formato, como por las necesidades de 
máquinas reproductoras, cabinas...). Esto significa más costes, más gastos de mantenimiento y 
de personal técnico, o sea, mayores presupuestos. Aunque estos gastos suelen estar incluidos en 
otros apartados: patrimonio, tecnología; y, no inciden en el apartado de la colección deben ser 
tenidos en consider~ci6n ya que no se podrá aumentar el fondo en este apartado si no se dispone 
de un niímero satisfactorio de equipos reproductores, cabinas de visionado individualizadas, 
sistema infomfitico adecuado y suficiente. Esta situación plantea, en muchas ocasiones, proble- 
mas de gestirín, debido a que se lrarnitan por vías diferentes (intervienen departamentos e incluso 
administraciones diferentes), aspectos que no pueden desvincularse unos de otros. 

Hay dos formas de gestionar el presupuesto para adquisición de audiovisuales, integrado en 
el general para todo tipo de material o separado: 
- Zrptegrado: la selección suelen hacerla especialistas en materia o h a t o  (incluye, por 

tanto, todo tipo de material y soporte). Los audiovisuales son a menudo olvidados o no tenidos 
en demasiada consideración, en parte por su alto coste. por desconocuniento del material y por 
las especificaciones ttécnicas que requieren. La desventaja radica en que consumen buena parte 
del presupuesto generai de adquisición de la biblioteca. 



- Separado: garantiza una partida concreta; aunque presenta dos aspectos negativos: por 
un lado, convierte este formato en algo «especial», tampoco debe tratarse así del todo; y por 
el otro, es mucho más fácil recortar cuando existe algo definida. TambiPn, desde una óptica 
positiva, puede ser aumentado, ciertamente poco frecuente, pero factible. 

Es un tema abundantemente tratado, principalmente en la década de los 70, por teóricos 
anglosajones3 para fomatos impresos en papel (libros, publicaciones en serie) pero la evaluación 
del material audiovisual es mucho más reciente y no cuenta con tanta literatura. 

Los formatos tradicionales en papel cuentan además con sumarios, índices; muchas obras 
aportan resúmenes y existe toda una literatura de crítica y comentario difundida por medios de 
comunicación. El material audiovisual no muestra de forma tan clara el contenido o responsa- 
bilidad intelectual. No hay que olvidar que los aspectos técnícos (imagen, fotografía, sonido, 
montaje. puesta en escena, adaptación, efectos especiales, decorados ...) son tan importantes como 
los intelectuales. La tarea de evaluación se hace, por tanto, compleja y difícil. 

Hay que distinguir entre dos «formas» intelectuales diferentes, los documentales (no ficción) 
y las películas de ficción. Los primeros son los que presentan mayor complicación (desde los 
aspectos técnicos antes mencionados pasando por la o las responsabilidades intelectudes de las 
personas o empresas que intervienen en su realización, y llegando a contenidos de veracidad/ 
falsedad, adecuación o intención, por poner algunas cuestiones). Las películas de ficción pueden 
resultar menos complejas por la existencia de abundosas fuentes de información (incluida la 
publicidad). 

Metodología 

Es ímportante partir de la premisa que los métodos definidos y empleados para la evaluación 
de la colección tradicional no sirven para el material audiovisual debido a su casuística especial. 

Gary Handman apunta tres posibles métodos: 
1. Pedido a ciegas: basado en la publicidad, recomendaciones o comentarios de otras 

personas. 
2, Pedido basado en las noticias de prensa: tener en consideración la política y el estílo 

de la publicación, así como la del crítico 
3. Pedido basado en un análisis previo: sistema semejante al de la venta por correo: 

«tiene quince días para probarlo, si no queda satisfecho le devolvemos su dinero>,; o el que suelen 
ofrecer las bases de datos en CD-Rom mediante un disco de «demos» a prueba por cierto tiempo. 
Este sistema te permite evaluar el material, y comprobar in situ la validez o pertinencia del 
documento. Handnian dice que no todas las distribuidoras en Estados Unidos ofrecen este 
servicio; en España yo no conozco ninguna que lo ofrezca. 

Se recomienda, cualquiera que sea el mktodo utilizado o incluso una combinacion de éstos, 
que se haga antes de decidir comprar, las siguientes pregmtas: 

Recomendar la lectura de la obra de LANCASTER BAKER. The ,Weasurarnerzt und evalz~atinn nflibrury seroices. 
2." ed. Ar1ington: Information Resources Press. 1991. 



* ~ ( 2 ~ 6  hace este formato que un libro u otro medio no pueda hacer mejor? 
* &Es la forma más efectiva para la diksión o comicación de las ideas, opiniones, 

infomacianes que contiene? 
&Chales son las caractdsticas que justifican la diferencia de coste entre estos medios y 

16s inipresas tradicionrttes? 

Bn Estacias UN(iOs los canales de adquisición son similares a los del material impreso, pero 
en nuestrcs país la cuestión es diferente. De hecho, se debe acudir, generalmente, a distribuidores 
n o ~ e a ~ ~ ~ ~ c a ~ s  -y paga en dólares-, que no cuentan con oficina de representación en 

España, con la problemática que ello conlleva de tiempo de respuesta, comprobación del material 
recibido, trsúnites burocráticos de exportación, reclamaciones .... Importantes empresas produc- 
t-oras tienen su propia distribuidora> en España hay oficinas de muchas de ellas, pero resulta al 
mismo precio que comprar en una gran tienda especializada (El Corte Inglés, Virgin, etc.) ya 
que no suelen distribuir a instituciones directamente, sino que siguen un camino comercial. Esta 
vía sude utilizarse con frecuencia, sobretodo para productos españoles o europeos y para en- 
contrar versiones en español de difusión comercial; es más difícil encontrar versiones originales 
de determinados productos (principalmente películas antiguas, documentales, vídeo arte, etc.) 
para ello habrá que acudir a un distribuidor norteamericano (en el anexo se relaciona una 
selección de ellos, así como algunas tiendas especializadas en España), o a un intermediario, o 
intentar establecer una relación estrecha (casi de intermediario) con las tiendas más importantes 
de nuestra ciudad. 

De todas formas, están tipikados los siguientes canales: 
- Distribuidores comerciales: poseen los derechos de distribución y comercialización de 

deteminados títulos. Precios generalmente al detalle. 
- Instituciones y organizaciones (incluidas las universidades): generalmente producen 

sus propios productos. En algunos casos, hacen donación o intercambio. 
- Intermediarios (Jobbers): grandes cadenas que distribuyen comercialmente materiales 

de productores diversos, Precios generalmente al mayor. 
- Otros proveedores: tiendas especializadas, grandes supermercados, venta por correo, 

etc. Los precios suelen ser siempre al detalle. 
- hternet: grandes posibilidades futuras, tanto en el aspecto comercial como en el estric- 

tarnente profesional. Hay que seguir con atención el desarrollo de esta tecnología. En el capítulo 
siguiente habldi:emos de ello con mayor detalle. 

Par Último, señalar, relacionada con la práctica habitual de la copia, la vulneración que se 
efechía de la legislación vigente de copyright. Difiere substancialmente de unos países a otros, 
par eso no entrarelnos en consideración, pero debería ser proceder habitual, la obtención previa 
de la comspondlente autorización de los poseedores del copyright. 

Los sistemas de automatización de bibliotecas deben permitir la gestión de las adquisiciones, 
d control de las publicaciones en serie, etc. Los sistemas más utilizados en España: ABSYS, 



ALEPH, SABWII, DOOBIS/LZBIS, VTLS y otros, incorporan estas prestaciones con algunas 
diferencias técnicas entre ellos. Su estructura es en módulos, generalmente e1 de adquisiciones 
funciona de forma autónoma del que gestiona el catálogo. 

El módulo de adquisiciones debe permitir: 
- la gestión de las solicitudes de pedido de forma individualizada, simultánea (trabajo en 

red) y automatizada (en relaci6n con el catálogo), 
- la gestión presupuestaria 
- la utilización de las siguientes funciones: 
* la consulta, 
* la creación y la cancelación de los pedidos, 
* la recepción de los pedidos, 
* las reclamaciones, 
* la facturación, 
* los pagos. 

3. ASPECTOS GATALOGRÁFICOS 

¿POR QGÉ CATaOGAR EL MATERIAL AUDIOVISUAL? 

Hoy se está ya trabajando sobre la catalogación de recursos de Internet, en la creación de 
páginas web, en la forma de citación bibliográfica de la informaci6n obtenida a travks de Intemet, 
etc. y puede parecer innecesaria la pregunta que abre el apartado, pero todavía es planteada en 
algunas instituciones de nuestro país. Se puede ir un poco más lejos: no es siquiera planteada, 
y el material audiovisual no se cataloga o se hace de forma incompleta 

Teóricos e instituciones anglosajonas (nos llevan varios años de adelanto en esta materia) 
han contestado esta pregunta de forma diversa, pero siempre orientada hacia la catalogación 
co~npleta basándose en la siguiente premisa: 

Es decir, la atención o la asistencia al cliente o usuario con el objetivo de lograr su plena 
satisfacción. Para ello, la catalogación de este material ha de cumplir cuatro requisitos, sedn  
Olson: 

l. Hacer accesible el material audiovisual a través de los mismos mecanismos de recu- 
peración que para los otros materiales de la biblioteca. 

2. Catalogar el material audiovisual de acuerdo con las normas y prácticas nacionales 
actuales. 

3. Proporcionar un acceso de materias completo además de una descripción catalográfica. 
4. Clasificar el material audiovisual como los otros tipos de material pero asignarles una 

localización y acceso determinado se&n consideraciones organizativas y kncionales. 

Nancy B. OLSON. Catnloging of audivisuaF ntaterials. Dekalb: Minesota Scholarly Press; 3993. 
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A finales de los años setenta, los adininistradores de una importante biblioteca norteame- 
ricana decidieron no c&a1c>gar el material audio\lisual que iban adquiriendo por cuestiones de 
cost~s (catalogat. es muy caro), La no catalogación (el material no consta en el catálogo) era igual 
a no conocerse, no identificarse, no recuperarse y pos tanto a no utilizarse. Los administradores 
dijeron: nadie utiliza este matesid. En resumen, cómo iban a utilizarlo los usuaios si no sabían 
que existía. 

Bn esa misma época un informe de Ganiegie Commission on Higler Education recomendaba 
la eatalogaciOn y localizacidn de este tipo de material para uso educatiyo en la misma forma 
que el mrite~*ial impreso dasico, con el objetivo de cubrir las necesidades de los estudiantes. 

En 1986, el Standarcis for College Libraíles recomendaba la inclusión de todo tipo de 
material en la colección cie la biblioteca: material audiovisual, sonoro, programarios infomáticos, 
soportas digitales, grAficas ... 

Fir~aln~ente indicar, que desde 1987, las «Guidelines for Audiovisud Services in Academic 
Librariesb>, tienen como prop6sito promover el desarrollo y la gestión de este material, princi- 
palmente, en las bibliotecas miversitarias. Dan directrices sobre planificación, presupuesto, 
personal, catalogación, gestión de la colecciOn, equipamiento técnico, etc. 

«The library has Iost its etynologic nieaning, and means not a collection of books, but the 
central agency for disseminating information, innocent recreation, or best of all, inspiration 
among the people. Whenever this can be done better, more quicidy or cheaply by picture than 
a book, the picture is entitled to a place on the shelves and in the catalog*. (MeIvyl Dewey, 1906). 
Una auténtica lecciiin de inteligencia y previsión. hace exactamente noventa años. 

Niveles de la descripción 

La práctica catalográfica española se basa, de forma genérica (entendiéndose que existe 
~w-iedad en cuanta a los usos y costumbres enbe zonas geográficas) en las Reglas de Catalo- 
gación, y en algunos centros siguen una doble práctica; por un lado, para la descripción y 
punbaci6n en las ISBD (ultemational Standard Bibliograpbic Description), en nuestro caso, 
utilizm'arnos la ISBD (NBM) (Intemational Standard Bibliographic Description for Non-Book 
Materiid); y por otro, para determinar los puntos de acceso en las AACR (Anglo-American 
CataIag~~íng Rules), S." ed., 1988 revisión. Para las materias la Subjet Headings de la Library 
of Congress, listas de encabezamientos de materia, thesauros especializados y otras herramientas 
an&lO~d~. 

Las AACR2 señalan tres niveles de detalle en la catalogación: 
Un primer nivel (1 .ODl), o nivel mhimo que incluye: 

Título propio / primera mención de responsabilidad, si difiere del encabezamiento del asiento 
principal en forma o número o si hay un encabexamiento de asiento principal. -Mención de edición. 
- BetaIles específicos del material (o tipo de publicación). - Primer editor, etc., fecha de publi- 
cación, etc. - Extensión del ite~n. - Nota(s). - Número normalizado. 

Un segun& nivel (1.OD2), o intenneúio que incluye: 

Título propio designación general del material =titulo paralelo: otra información sobre el título 
/ primera mención de responsabilidad; cada una de las menciones subsiguientes de responsabilidad. 
- Mención de edición / primera mención de respbnsabilidad relacionada con la edición. -Detalles 



especíEcos del material (o tipo de publicación). - Primer Iugrar de pixblicación, etc.: primer editor, 
etc., fecha de publicación, etc. - Extension del Ifem: otros detaUes físicos; dimensiones. - {Título 
propio de la serie /mención de responsabilidad relacionada con la serie, ISSN de la serie; numeración 
de la serie, Título de la subserie, ISSN de la subserie; numeración de ía subserie). - Nota(s). - 
Número normalizado. 

El tercer nivel (3.0D3), o catalogación completa incluye todos los elementos aplicables de 
las normas. 

La mayoría de la bibliotecas utilizan el segundo nivel, o un grado de detalle que se encuentra 
entre los niveles uno y dos (bibliotecas públicas); y entre el dos y tres (bibliotecas universitarias 
y especializadas). 

Como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y de las necesidades y hábitos de los 
usuarios de las bibliotecas, últimamente los administradores de las mismas, tomando como 
argumento una mejor opthización de los recursos económicos han adoptado bajar considera- 
blemente el nivel de descripción de la catalogación. Una fórmula válida si no reducimos a la 
mínima expresión el nivel en la catalogación, si realmente utilizamos los recursos humanos para 
aumentar el grado de atención y en consecuencia esperar la satisfacción de nuestros usuarios, 
si trabajamos en la reelaboración de modelos y prácticas de trabajo diarias, si invertimos en 
tecnologia y en futuro y si participamos activamente en proyectos cooperativos. 

Para el material audiovisual es aconsejable la utilización del mismo nivel, como principio 
general, que para los libros. Pero, las características físicas (diferentes formatos y soportes) y 
las necesidades técnicas de este material requieren de una profundidad de detalle elevada. 

Fuentes de información 

La fuente principal de información (7.0B 1) para películas y .c<deograbaciones es la película 
misma (por ejemplo, los fotograrnas del titulo) y su envase si es una parte integral del ítem (por 
ejemplo, un videocasete). 

Si la información no está. disponible en la fuente principal, se toma de las siguientes fuentes 
(en orden de preferencia): 

* material impreso complementario (por ejemplo, guiones, listas de las tomas, material 
publicitario), 

envase (si no es una parte integral del ítem), 

* otras Euentes (obras de referencia). 
Esto nos obliga a visionar la pelícda o vídeo que queremos catalogar y extraer los datos 

de los títulos de crédito, generalmente al principio o al final de la película. Necesitaremos, por 
tanto, equipos de visionado de tipo profesional (no doméstico) en los que podamos detener la 
imagen en cuaIquier momento, ir hacia delante y atrás con rapidez y si es necesario con lentitud, 
contador de tiempo, posibilidad de: diferentes fonnatos (Beta, 2000, U-Matic, VHS; vídeodisco: 
CLV, CAY CD-Rom, CD-1, etc.), posibilidad de visionar productos realizados en sistemas de 
color diferentes (Pal, secam, NTSC), canales de audio (algunos vídeodiscos incorporan entre- 
vistas al director o protagonistas, o la banda sonora original de la película en un canal de audio 
diferente). Es imprescindible disponer de un equipo de grabación-reproducciiSrr y aconsejable 
uno para rebobinado. 
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Zoealizaeión del titulo propio 

El n~atedal audiavisual, pdncipalmente las películas y videograbaciones, tiene como par- 
ticulari&ad, entre otras, la contribución de diferentes personas y entidades, en formas diversas, 
en la creación del contenido artística e intelectual de la obra: directorles; guionistas; responsabIes 
de la pueata en escena, adaptación; responsable/s de la fotografía, de la música, de la banda 
sonora, de los efectos especiales; Ia intervención de praductares, empresas de producción yío 
distribuci6n, etc, Por la tanta, en la mayoi5a de los casos, la entrada principal será e1 titulo propio, 
qucdmdo solo algunas excepciones en que la entrada será por un autor personal o corporativo 
{documentales, video arte). 

<<Registre las menciones de responsabilidad relacionadas con aquellas personas o entidades 
a las que sc atribuye (en la fuente principal de información) la participación en la producción 
de la peIicu1a (por ejemplo, como productor, director, animador), quienes se consideren de mayor 
impo&mcia para la película y de interés para la entidad catalográfica. Registre todas las otras 
inenciones de i-sponsabiliclad en las notas» (AACR2. 7.1F1). Esto a menudo es difícil, en 
muchas ocasiones la infoimación de los títulos de crédito es poco clara. 

El titulo propio debe transcríbirse exactamente como aparezca en los titulos de crédito, 
siguiendo las normas generales 1.1B. Si aparecen menciones de responsabilidad, deberán 
transci-ibírse tal y como aparezcan. Otro tipo de información del título se transcribirá siguiendo 
la norma general l.lE, siempre que aparezca en la fuente principal de información. 

En d apartado dedicado a la Selección se comentó la argucia de reclamo que algunas 
productoras y10 distribuidoras practican con los títulos y los datos relacionados con la peIícula; 
en este sentido nos encontraremos que los datos obtenidos de los créditos no se corresponderán 
exactamente con los que aparecen en la carátula o en los folletos publicitarios; la fuente principal 
de información manda siempre y será recomendable la consulta en fuentes de referencia para 
comprobación y10 validación de datos. 

La designación general de material @GM) es opcional y va entre claudátors, pero su uso 
es muy recomendable, puesto que visualmente identifica clara y rápidamente el tipo de material 
ante el que nos encontramos (7.1C) 

Ejemplos: 

It's a wonderful life I\rideograbación] / Liberty films; procluced and directed by Frank Cappra; 
sereenplay by Frances Goodnch, Albert Backett, Frank Cappra 

Mujeros al borde de un ataque de nervios IVideograbacibn] / Lauren Films, El Deseo; guión 
y direccibn: Pedro Mmodóvar 

Uso del Título uniforme 

<<El títt~lo uniforme es el título distintivo bajo el cual se identifica, para fines de catalogación, 
una obra que se ha publicado con títulos diferentes. También permite la identificación de una 
oaira cuando el título por el cual se la conoce difiere del título propiamente dicho del ítem que 
se catdogm (AACX, 2." ed.) 

En consecuencia, se necesita utilizar el título uniforme para agrupar bajo una sola entrada 
las diferentes manrfestaciones de una misma obra y para establecer relaciones entre registros 
bibliogrjficos. Por ejemplo, una película que tiene una banda sonora, un guión original, un tráiler, 



y que podemos tener de forma independiente, parece evidente que para fines de identificación 
y para satisfacer las necesidades de nuestros usu,arios, es conveniente tener relacionados estos 
materiales entre si, sea cual sea la naturaleza de su publicación. 

Se usará el titulo uniforme: cuando el título de la obra sea poco daro, cuando pueda 
prestar confusión con el titulo propio, o cuando haya dos o más obras con e1 mismo títalo. 

La utilización del título uniforme no es nueva. Desde hace muchos años su uso es habitual 
para establecer las entradas adecuadas para las sagradas escrituras (Biblia. etc.) o para los 
clásicos anónimos. El capítulo 25 de las AACR2 abasta suficientemente esta cuestibn; y para 
los materiales audiovisuales, existen varios manuales de uso e interpretaciún de las normas (ver 
Bibliografía). 

ElecciOn del titnlo uniforme 

La entrada de titulo uniforme debe ser en su lengua original, generalmente, el nombre, fa 
forma del nombre o el título más frecuentemente aparecido en las ediciones de la obra o en las 
fuentes de referencia. Para títulos en alfabetos no latinos es recomendable la aplicación de la 
norma ISO de transcripción. 

Si una obra aparece bajo diversos titulos, se selecciona uno como tihilo uniforme, como se 
ha indicado en el párrafo anterior, y bajo éste se entran todas las manifestaciones de la obra, 

No es necesario omitir (como se hacía en los catálogos manuales) el artículo inicial de m 
título uniforme usado como entrada principal. Los sistemas de automatización de bibliotecas 
trabajan en formato MARC y permiten la omisión del artículo inicial a través del segundo 
indicador para la ordenación idfabetiea (ver cuadro en el apartado Formatos). En todo caso, es 
una decisión a valorar teniendo el cuenta el sistema de automatización de que dispongamos, ya 
que algunos presentan problemas. Los espacios en blanco hay que omitirlos, 

Adiciones al título nniforme: el elemento identificador 

El elemento identificador es una de las adiciones que podemos utilizar para distinguir un 
titulo uniforme usado como entrada principal, de otra entrada similar o idéntica, o de otru título 
uniforme usado como referencia. No hay que confundirlo con la designación general de material 
(DGM). Su uso es opcional, pero muy recomendable. 

De los diferentes elementos de identificación que se pueden utilizar, tal vez la adaptación 
al español del tkrmino inglés cmotion pieture», pueda plantear discusión. Veamos algunas 
definiciones: 

(Diccionario de la Lengua Española. Madrid Real Academia de la Lengua, 1984) 

* Película. (Del lat. pellicula) 4. Cinta de celuIoide dispuesta para ser impresionada 
fotográficamente. 5. Cinta de celuloide que contiene una serie continua de imágenes fotográficas para 
reproducirlas proyectándolas en la pantalla del cinematógrafo o en otra superficie adecuada. 

(AACRZ, versión en lengua castellana) 

* R h e .  @el inglés Hm, película) m, Película cinematográfica. 
Ve1icula. (Motion picture). Trozo de @me, con o sin sonido, conteniendo una secuencia de 

imágenes que crean la ílusion del movimiento cuando se proyectan en unü sucesión rápida. 
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" Película cinematogrSca. (Cinefilm). Véase Película. 

(Mari& Moliner. Diccionario rlt! uso del español. Madrid: Gredos, 1992) 

* Film. Palabra inglesa usada por «pelicula», Innecesariamente, pues no añade nada en nh@n 
sentido a Ia palabra española y es de difícil pronunciación para los españoles. Sin embargo, la 
Academia ha aprobado recientemente para su inclusión en el DRAE la españolización de esa palabra, 
«fimo», a la que se le pueden poner los mismos inconvenientes, con la añadidura de que hasta ahora 
carece totalmente de uso en español. 

(Mantlel Seco. Diccionurio de dudas y d$cultades de la lengua española. 9." ed. Madrid: 
Espasa Calpe, 1986) 

* ':be. Como adaptacih del inglés film (plural filrns), la Academia ha puesto en circulación, 
con no mal 6xit0, la pdabra filme (plural filmes). En realidad, tanto film como filme sólo son usados 
por los especiaIistas de cine (que también dicen cinta), pues el hablante común dice siempre película. 
De todos modos, el término filme es necesario por la familia l6xica que existe a su alrededor: los 
verbos filmar y microfilmar, el adjetivo fílmico, los nombres filmación, rnicrofilmación, Nmina, 
microfilme, filmoteca y ñlmografía. 

En todo caso, la elección del término es una decisión que corresponde al centro bibliográfico 
nacional o, en su defecto, a cada centro catalográfico. 

Ejemplos: 

The Making of a legend (Programa de televisión) 
A Star is bom (Película cinematográfica) 

Otras adiciones al título uniforme 

«Agregue entre paréntesis una palabra explicativa, una frase breve u otra designacibn 
adecuada a fin de distinguir un título uniforme usado como encabezamiento, de otro encabeza- 
miento similar o idéntico para una persona o entidad, o de otro título uniforme similar o idéntico 
usado como encabezamiento o referencia» (AACFU. Cap. 25.5B) 

King kong (Película cinematográfica: 1933) 
King kong (Película cinematográfica: 1976) 
La lengua se define en función de los diálogos hablados, de la banda sonora, del material 

sonoro que acompaña, de los subtítulos o de los títulos separados en el caso de las películas 
mudas, del material de acompañamiento impreso o de la consulta de obras de referencia. 

<<Para películas dobladas, agregue al título unifonne el nombre de la lengua del ítem» 
(AACR2 S5.5D) 

Cage awr folles (Película cinematogriifica) Inglés 
(Película francesa doblada al inglés) 
«No agregue el nombre de la lengua al título uniforme de una película con subtitulos» 

(AACR2 25.5D) 
Cage aux folles (Película cinematográfica) 
Birds of a feather ... 
(Película francesa subtitulada al inglés). En este caso, en la fuente prúicipal de infonnación, 

aparece el tíhilo propio en lengua inglesa (Birds of a feather). 



Formato MARC 

E1 formato W C  nació como sistema estándar internacional para el intercambio de infor- 
mación bibEogrSifica, de autoridades, de fondos y locdizaciones. Está regulado por la norma ISO 
2709, basada a su vez en la ANSI 2392. 

Cada área del registro bibliográfico contiene un campo independiente en el formato MARC. 
Un registro contiene todos los campos de que se compone la catalogaci6n del documento. Estos 
campos pueden ser fijos o variables, Los campos fijos son aquéllos que contienen la informaci6n 
sobre el documento que se cataloga, cada campo tiene una longitud estándar y predeterminada. 
Los campos variables vdan en la longitud y contienen una determinada &ea del registro 
bibliográfico o información codificada sobre el registro bibliográfico o sobre alguna parte de él. 

Cada campo variable se identifica mediante una etiqueta compuesta de tres cifias. La 
etiqueta consta también de dos cifras más llamadas indicadores (posición 1 y posición 2). Los 
campos variables pueden subdividirse en unidades menores llamadas subcampos. Los subcampos 
van precedidos de unos códigos de subcampo. Al final de campo y al k a l  de registro va también 
un código identificador, pero la pr6ctica catalográfica en sistemas de autornarización de biblio- 
tecas ha desaconsejado su inclusión en los registros 

Veamos el siguiente cuadro tomando como ejemplo la etiqueta 240 XX, que corresponde 
a la entrada principal de titulo uniforme y los diferentes formatos más utilizados en Espaga 
(IBERMARC y CATMARL) en relación a sus respectivos antecesores (USMARC y UKbURC). 

Formato Etiqueta indicadores Sztbcampos 

BERIVlARC ................. 240 1 P indicador: blanco $a: TtuIo uniforme 
2P indicador: 0-9 $1: lengua 

USMARC ..................... 240 First (printed on c@: 0-1 #a: Unifom tiffe 
First (printed on cadadded #1: language 
entry): 0-3 
Second 0-9 

UKMARC ..................... 240 First: 0-4 $a: Unifom title 
Second: 0-9 $j: Parentheticaf 

indetifying element 
$r: language 

CAWARC ................... 240 Primer: 0-4 $a Títol unifomie 
Segon: 0-9 $j Element 

d'identificació entre parentesis 
$r Ilengua 

El primer indicador hace referencia a las diferentes formas de acceso. 
El segundo indicador marca el número de caracteres a ignorar en la intercalación dfabética. 
En el cuadro no constan todos los subcampos, sólo se han anotado al,gmos como ejemplo. 

Obsérvense los codigos de subcampo ($, #). 

El formato IBERMARC es una adaptación del USMARC con algunas cambios basados en 
la pr&ctica catalográfica española. La 5." edición (aparecida a principios de este mismo año) 
aporta como novedad más destacable la inclusión de los formatos de Material Gráfico Proyectable 
(GP) y Material Gráfico No Proyectable (NP), así como el formato para Videos y Películas 
cinematográficas (VI) hasta un total de 11 fomatos diferentes. 
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El TBERMARC contiene la etiqueta 130 Encabezamiento principal-Título unifome, que se 
usa como encabezamiento principal cuando una obra se encabeza directamente por el título y 
se ha publicado bajo distintos títulos. No hay campo 100, 110 o 11 1 (entrada por autor personal, 
corporativo o de congreso respectivamente) en este caso. La etiqueta 240 (La del cuadro) se usa 
cuando el registro b i b l i ~ g r ~ c o  tiene también un campo 100, 110 o 111 y no se usa cuando en 
el registro f igm el campo 130 (Encabezamiento principal-Título uniforme). 

El foímato GATMBRC, basado en el UKMARC no tiene etiqueta 130. 
Los campos variables se agrupan como sigue: 
OXX NiCímerds de control del sistema 

Números de control del registro bibliográfico (ZSBN. ISSN) 
Clasificación 
Campos variables de código de área geográfica, de traducción de la obra, etc. 

IXX Entrada principal de autoridad (nombre personal, corporativo ...) 
2XX Título y área de responsabilidad 

Área de edición 
Área de publicación, distribución. etc. 

3XX Área de descripción física 
4XX Área de la colección 
5XX Área de las notas 
6XX Entradas de materia 
7XX EnWas secundarias de autoridad 
8XX Entradas secundarias de colección 
9XX Entradas de referencia 

Ejemplos de catalogación en formato MARC 

Los ejemplos están basados en el formato BERMARC (en algunos detalles y para los 
registros de autoridad, en el USIviARC). Se ha sustituido el uso de los códigos de subcampo 
y de los indicadores de campo por la correspondiente puntuación ortográfica. La cabecera ha 
sido reducida considerablemente. 

En cuanto a las entradas de materia (etiqueta 650) recomendar el uso restringido a aquéllas 
que sean estrictamente necesarias (muy habitual para documentales, vídeo arte, etc.) pero no 
tanto para películas de temática general y de difusión comercial (a no ser que se quiera crear 
una exhaustiva base de datos). La etiqueta 655 Término de indización - GénerofForma designa 
las categorias distintivas de los documentos se& los géneros (caricaturas), el punto de visualidad 
o el tipo de proyección (anuncios), etc. Finalmente, hay entradas que, además de designar un 
método de representación, también denotan la materia (paisajes, obras abstractas). 

Cada centro catalográfico validará el uso de thesauros y listas de mate~a. 
El registro bibliográfico de Mujeres al borde de un ataque de nervios. 

Tip: g Niv bib: m Leng: spa nus: 
Clase mat: v Típ pub: País: sp Fechas: 1992 

007 v f a b a h o s  



130 Mujeres al borde de un ataque de nervios (Película cinematográfica) 
245 Mujeres al borde de un ataque de nervios [Videograbación]; Lauren 'Fifms, El Deseo; guión 

y dírección: Pedro Almodóvar 
260 Murcia: Mundografic, 1992 
300 1 videocasete [VHSf 90 min.: col. (PaZ): sonoro 
440 Antología del cine español, 27 
508 Producción: Agustín Almodóvar; música: Bernardo Bonezzi; fotografía: José Luis Mcaine 
511 Intérpretes: Carmen Maura (Pepa), María Barranco (Candela), Fernando Guillén @ván), 

Julieta Serrano (Lucía), Antonio Banderas (Carlos) 
5XX País y año de producción: España, 1988 
700 Almodóvar, Pedro, dir. 
700 Maura, Carmen, interpr. 
700 Barranco, Maria, intérpr. 
700 Guillén, Fernando, intérpr. 

En la cabecera; tipo: g = gráfico proyectable; clase rnat: v = vídeo; Niv bibr m =monografía; 
leng: spa = lengua española; país: sp = España: Fechas: 1992 = año de distribución de la película 
(no de producción). 

El campo 007: vídeo en formato videocasete, en color, en sistema VHS, con sonido incor- 
porado, con ancho de banda de '/= pulgada (sistema dom&stico), con sonido estereofónico. 

El campo 090 corresponde al de la clasificación, en este ejemplo, creada por el centro 
catalogr6fico (ZW = colección en videocasetes; A46 =ATinodóvar y M85 título de la peEcuIa). 
Se utilizaría el campo OXO para la clasificación decimal universal (CDU). 

Se utiliza el campo 130 Entrada princípal-Título uniforme porqué en nuestra colección 
tenemos también el guión de la película en lengua francesa (ver apartados Título uniforme y 
Establecer las relaciones entre formatos). 

En el campo 260, se hace constar siempre la empresa distribuidora (hace función de editora) 
pero no la productora (a no ser que tenga función a su vez de distribuidora) (consta en la mención 
de descripción 245, extraída de la fuente principal de información, si no ir& en nota, campo 5XX) 

La relación y número de personas o responsabilidades va en función de los intereses de la 
institución. La designación de función (dir., guionista, intdrpr., música ...) también a criterio de 
cada centro. 

El registro b i b l i ~ g r ~ c o  de 16% a wonderfutl life 

Tip: g Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Clase mat: v Tip pub: País: us Fechas: 1980 

007 v f b a a h o m  
090 PN1995.9.C5 
245 It's a wonderfid life Pideograbaciónl Liberty Films; produced and directed by Fr& Capra; 

screenplay by Frances Goodrich, Albert Hackett, Frank Capra. 
260 New York (N.Y.): Crown Video, [198-?1, c1946 
300 1 videocasete [Betaf 130 min.: bln: sonoro 
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508 Míisica: Dimitri Tiomkin 
5 11 btdnpretes; James Stewart, Donna Reed, Lionel Banymore, Thomas Mitchell, Henry Travers 
SXX Pais y año de producción: Estados Unidos de América, 1946 
700 Capra, Franlc, dir. 
7Q0 Goadrich, Frances, guionista 
700 Hnckett, Albert, guionista 
700 Stewat, James, int6rpr. 
700 Reed, Doma, intérpr. 
708 Bsq~norc, Lionel, intérpr. 
700 Mitchell, Thomas, intérpr. 

El carnpo 007: un video en formato videocasete, en blanco y negro, en sistema Beta, sonoro, 
con un ancho de 't2 pulgada (tipo doméstico), sonido mono. 

El cmpo 090 corresponde al de la clasificación de la Library of Congress. Entrada principal 
245 de Tltulo propio porqué en nuestra colección no se da ninguno de los supuestos recomen- 
dados para la utilización como encabezamiento principal del titulo uniforme. 

En el campo 260 se ha indicado entre claudátors la fecha aproximada de distribución por 
no figurar en ninguna parte del ítem ni en el envase (es una práctica habitual de las empresas 
distnbuidoras), y a continuación se da la fecha de producción de la peücula. 

Establecer las relaciones entre diferentes registros 

En el ejemplo de Mujeres al borde ... comentábamos que en nuestra colección teníamos la 
versión en lengua francesa del guión original de la película. Tenernos dos métodos para establecer 
la relaci6n entre ambos docr~mentos: 

1. Mediante la entrada de Título uniforme (campo 130) y el uso de las adiciones. Efec- 
tuaremos también iwa entrada de referencia cruzada en e1 registro de Autoridades5 de entrada 
Título uniforme para cada documento. 

Estas son las dos entradas principales de Título uniforme en el registro bibliográfco: 
130. Mujeres al borde de un ataque de nervios (Guión) Francés 
130. Mujeres al borde de un ataque de nervios (Película cinematográfica) 
Y esta la forma del registro de Autoridades: 
(Para la película) 
130. Mujeres al borde de un ataque de nervios Película cinematográfica 
530. Mujeres al borde de un ataque de nervios Guión 
(Para el guión) 
130. IvIujeres al borde de un ataque de nervios Guión 
540. Mujeres al borde de un ataque de nervios Película cinematográfica 
2. Mediante el uso de los campos 76X-79X del formato IBERMARC y sólo la del 773 

para Partes componentes en el CATMARC. 
i<Los campos de los asientos de relación contienen datos relativos a los documentos rela- 

cionados. Estos campos especifican la relación entre los documentos bibliográficos relacionados. 

"0 esta disponible aún la edición del fo~mato I B E R U C  para registros de Autoridades, pero nos es útil sin grandes 
retoques, la versibn del 'CISM.4RC. 



Estas relaciones son de dos clases: 1) los documentos relacionados que pueden ayudar al usuario 
en la continuación de la b&s.queda que no se requieren necesariamente para obtener el documento 
objeto. Por ejemplo, los asientos anteriores para las publicaciones seriadas, traducciones del 
documento objeto; 2) los documentos re1acionados que se necesitan para obtener el documento 
objeto (p. ej., el documento fuente en relación con una parte componente). Los campos de los 
asientos de relación están diseñados para visualizar una nota en el registro en la que aparece 
el campo del asiento de relación y para facilitar la relación informática entre el registro del 
documento objeto y el registro del documento relacionado si es que existe, 

C...) La técnica para relacionar se basa en los Campos de los asientos de relación (campos 
760-787) que contienen datos descriptivos relativos al documento relacionado, a1 níimero de 
control del registro bibliográfico del documento selacionado o a los dos; en la Nota de relación 
compleja con otros documentos diseñada para generar una nota relativa al documento relacio- 
nado en una visualización del registro del documento objeto; y en la CabeceralS9 una serie de 
códigos de datos como Requisitos del registro relacionado que indicarán si existe información 
suficiente en el campo de relación para generar una nota legible que identifique el documento 
relacionado.» (Formato IBERMARC para registros bibliogrd$cos. 5." ed.) 

Más ejemplos de catalogación y de relaciones entre registros. 
M registro b i b l i ~ g r ~ c o  de la película 2001: a space odyssey, en su versión original. 

Tip: g Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Clase mat: Tip pub: País: us Fechas: 1988 
007 v d a g a i z s  
OSO 
021 1-55940-000-5 
080 
090 
130 2001: a space odyssey (Película cinematográfica) 
245 2001: a space odyssey Wideograbación]; Metm-Goldwing-Mayer presents a Stanley Kubrick 

Production; directed and produced by Stanley Kubnck; screenplay by Stanley Kubrick and 
Arthur C.  Clarke 

250 1st print 
260 Santa Monica (Calif.): Voyager, 1988 
300 3 videodiscos [CAV] 149 min.: col. (Pal): sonoro 
440 The Criterion collection, 60 
5XX Basada en: The sentinel / A&ur C. Clarke 
508 Fotografía: Geoffrey Unsworth; efectos especiales: Stanley Kubrick ... [et d.] 
511 Intérpretes: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Danie Richter 
5XX País y año de producción: Reino Unido, 1968 
700 Kubrick, Stanley, dir, 
700 Clarke, Arthus Charles, guión 
700 Dullea, Keir, intérpr. 
700 Lockwood, Gary, intérpr. 
700 Sylvester, William, intérpr. 
740 Two thousand and one: a space odyssey 
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En la versión doblada el español: 

Tip: g Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Qase mat: Tip pub: País: us Fechas: 1992 

0 0 7 v f a b n h o s  . 
01 0 
040 spaeng 
Ot30 
O90 
130 2001 : a space odyssey (Película cineinatogrhfica) EspGañol 
245 2001 : una odisea en el espacio [Videograbaciónl; Metro-Goldwing-Mayer presents a Stanley 

Kubrick Production; directed and produced by Stanley Kubrick; screenplay by Stmley 
Kubrick arid AlZhur C. Clarke 

260 Barcelona; Salvat, DL 1992 
300 1 videocasete [VHS] 149 inin.: col. (Pal): sonoro 
440 Cine fantcístico, 0 
5XX Basada en: The sentinel / Arthur C. Clarke 
5XX Título en el envase: 2001: una odisea del espacio 
508 Fotografía: GeoErey Unsworth; efectos especiales: Stanley Kubrick ... [et al.] 
S11 Intkrpretes: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Danie Richter 
SXX País y año de producción: Reino Unido, 1968 
5XX Doblada al español 
700 Kubsick, Stanley, dir. 
700 Clarke, Arthur Charles, guión 
700 Dullea, Keir, intérpr. 
700 Lockwood, G q .  intérpr. 
700 Sylvester, William, intérpr. 
740 Two thousand and one : a space odyssey 
740 Dos mil uno : una odisea en el espacio 
740 Dos mil uno : una odisea del espacio 

El registro de la banda sonora de la película: 

Tip: j Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Clase mat: Tip pub: r MS: sp Fechas: 1993 

007 s s f s u g c e  
010 
080 
O90 M1527.AI7 1993 
130 2001: a space odyssey (Banda sonora) 
245 2001: a qace odyssey [Registro sonoro]: original soundtrack 
260 Barcelona: Salvat; Polydor, DL 1993 
300 1 disco sonoro (CD) estérco 12 cm 



440 Cine y música, 6 
5XX Polydor; 521 333-2 
650 Peliculas, Música de 

El registro del guión original de la película: 

Tip: a Niv bib: m Leng: eng Ilus: 
Clase mat: w Tip pub: d Pals: Fechas: 1966 

O10 
080 
090 PN1997.T86 1966 
100 Kubrick, Stanley 
240 2001 : a space odyssey (Guión) 
245 2001 : a space odyssey; screenplay by Stanley Kubrick and Aríhur C .  Clarke 
260 1966 
300 1 v. paginación múltiple 28 cm 
440 Hollywood scripts 
5XX Basado en: The sentinel 1 Arthur C. Clarke 
650 Guiones cinematográficos 
700 Clarke, Arthur Charles 

El registro de autoridad para establecer las relaciones: 
(De la película en su versión original) 

130 2001 : a space odyssey Película cinematográfica 
430 Two thousand and one: a space odyssey Película cinematográfica 
530 2001 : a space odyssey Banda sonora 
530 2001 : a space odyssey Guión 

(De la banda sonora) 
130 2001 : a space odyssey Banda sonora 
430 Two thousand and one : a space odyssey Bada sonora 
530 2001 : a space odyssey Película cinematogáfica 

@el guión original) 
130 2001 : a space odyssey Guión 
430 Two thousand and one : a space odyssey Guión 
530 2001 : a space odyssey Película cinematográfica 

Visualización del ejemplo en la pantalla del Opac a trav6s de una búsqueda por el titulo (tl 
2001): 

1. # 2001: a space odyssey Banda sonora 
2. # 2001: a space odyssey Guión 
3. # 2001: a space odyssey Película cinemtogr6fica 
3. # 2001: a space odyssey Película cinematográfica Español 
4. 2001: a space odyssey Metro-Goldwin-Mayer presents a Stanley Kubnck production 
directed and produced by ... 
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5. 2001: a space odyssey original soundtrack 
6. 2001: a space odyssey screenplay by Stanley Kubrick and Arthur C. Clarke 

# Símbolo que identifica la entrada de Título uniforme. 
La linea 4 corresponde al registro bibliográfico de la película en su versión original, la línea 

5 a la del registro bibliográfico de la banda sonora, la línea 6 al registro bibliográfico del guión. 
Ejemplo de registro de un programa de televisión. 

Tip: g Niv bib: m Leng: spa nus: 
Clase mat: Tip pub: País: sp Fechas: 1995 

007 v f í r i b a h o u  
010 
080 
090 DP272.T74 1995 
245 La Transición española [VideograbaciónJ Televisión Española presenta; dirección y reali- 

zación: Elías Andrés; subdirección, guión y locución: Víctoria Prego 
260 [Madrid]: Radiotelevisión Española, [1995] 
300 13 videocasetes [VHS] col. (Pal) y b/n: sonoro 
508 Producción: Alejandro Cabrero, ítziar Aldasoro; música: Luis Delgado; edición: José Luis 

San Martín, Carlos Bragado; documentación: Lola Santa Cruz, Susana Olmo, Pilar Moreno, 
Concha de Unamuno 

5XX País y año de producción: España, 1993 
5XX Producción original para televisión 
652 España - Historia - 1975-1977, Transición a la democracia 
65 1 España - Política y gobierno - 1975- 
655 Programas históricos (Televisión) - España 
700 Andrés, Elias, dir. 
700 Prego, Victoria, guionista 
7 10 Radiotelevisión Española 

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

«Ahora estamos viviendo la prehistoria de la tecnología digital, y el tiempo dirá dónde va 
a parar todo esto* dice Xavier Berenguei.6 añadiendo: «creo que vamos hacia un mundo más 
complejo y diversificado, pero, no pasando por un cambio radical, sino por un enriquecimiento 
de las maneras de comunicarnos sin que los formatos antiguos desaparezcan*. Se pronosticó que 
la televisión acabaría con el cine, el tiempo ha demostrado que no, en estos momentos el cine 
goza de una salud excelente; también se pronosticó la desaparición del libro impreso con la 

ti Jom Carles GONZÁLEZ: «Entrevista m b  Xavier Berenguer, Director de l'hstitut Universitan de l'Audiovisual>~ 
Tectzo2000 Revista d'liznovació a I'ernpresa, n." 69, enero-febrero de 1996, 



irrupción de la «era de la imagen», y éste sigue plenamente vigente. Eluís Codina7 a f m a  que 
«la letra impresa no decaerá; lo Gnico que sucederá es que en lugar de imprimirse en papel se 
imprimirá en una pantalla de ordenador. Por lo tanto, la llegada de los medios de comunicación 
digitales, no supondrá, como algunos creen, el final de la letra impresa, sino su imbricación en 
nuevos géneros narrativos y periodísticos en los que, sin solución de continuidad, podrá pasarse 
de la lectura de una noticia o de un articulo de fondo, a escuchar, por ejemplo, la voz de los 
protagonistas de la noticia o a ver un reportaje audiovisual sobre los conceptos tratados en el 
arti'culo». Lo cierto es que se ha producido una fusión en algunos sectores y que la rentabílidad 
de algunos productos basados en nuevas tecnologías ha modificado usos y negocios clásicos, 
pero ello es inevitable e inherente a toda evolución y desarroIlo y, por lo tanto. continuarán 
produciéndose en el futuro. 

El cambio espectacdar se basa en el hecho de la interactividad, Berenguer dice: «en estos 
momentos, e1 factor que tiene una creciente importancia es la interactividad, Tos sistemas 
interactivos. Y esto combinado con el multimedia, es decir, la capacidad de trabajar con dife- 
rentes lenguajes». Berenguer señala también que actualmente «la postproducción televisíva, e 
incluso la cinematográfical por ejemplo, empieza a ser totalmente digital>i. Codina señala 
algunas desventajas de la tecnología digital: «t..,) dependencia de un aparato de lectura, fragi- 
lidad y, por el momento, baja ergonomía comparada con el papel. Veremos qué sucede en el 
futuro con el balance de ventajas y desventajas». Nichdas Negropontea ha causado sensación 
con su libro Being digital (traducido al español como Mundo digitul), entre otras muchas cosas 
interesantes prevé «que en el futuro todos los medios y tecnologías de la comunicación S& 

digitales». Veremos. 
Howard Besser9 confirma absolutamente esta teoría e indica que «los movimientos actuales 

en la industria cinematográfica van hacia lo digitals. Señala así mismo Besser, el espectacular 
cambio que se está produciendo con la aparición de nuevos productos con mecanismos de 
almacenamiento digital: CDs audio, CD-Rom, vídeodisco, Photo CD; y los nuevos fonnatos 
multimedia: CD-I (compact disc interactivo) con capacidad de almacenamiento de hasta 7000 
fotografias, 16 horas de sonido mono, 8 horas de sonido en estéreo; DVI (digital video interactivo) 
con capacidad para registrar texto, imagen en movimiento y gáñcos. Este formato vendrá a 
sustituir muy pronto a los domésticos videocasetes. No se deben olvidar los nuevos productos 
de alta definición en televisión (HIDTVhight-defmition television), los avances en televisión por 
cable y los Mini Gompact Disc, una pequefia revolución tecnológica. 

El m Seniinario sobre Televisión AvanzadaN), organízado por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, celebrado en Madrid a finales de mayo de este mismo año, ha puesto sobre 
la mesa la necesidad imperativa de unir esfuerzos y crear alianzas entre cadenas de televisi611 
para hacer frente a la llegada de la televisión digitd a nuestro país. Manuel Campo Vidal 
(Antena 3TV) ha señalado que «hay que poner fin sobre las incógnitas en el mapa de las 

Lluís CODINA: «La prensa electrónica en Internet y el futuro de los medios de comunicación» Information World 
en Espuñol, nP 43, a b d  de 1996, 

Nicholas NEGROPONTE: El Mrindo digital. Barcelona: Ediciones 8, 1995. 
Hobvard BESSER: «Future trends in Iibrary video md film colbctionsw ín Wdeo collectim development iia ??raZti- 

@pe libraries: a hwdbook. Westport: Greenwood Press, 1994. 
lo Información recopilada del diario Avzd, 31 de mayo de 1996. 
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telecomunicaciones», y añadió que «el escenario español de telecomunicaciones es de pánico 
y las innovaciones nos cogen de sorpresa». La fecha prevista para la liberación de las teleco- 
municaciones en Europa es enero de 1998. Pío Cabanillas (del gmpo PRISA) afirmó que «el 
fi~turo será digital y la tecnología difusora sertí vía satélite», Joseph Biiieau (Thompsonf, señaló 
que sw empresa ya ha fabricado dos millones de receptores digitales destinados al mercado 
noi%eame~icmo, Blineau dijo también que «la transición del sistema analógico al digital es un 
fenómeno inevitable que pondrá fin a la trcuismisión analógica de aquí a unos pocos años». 

Dejaremos atrás, definitivamente, las fomatos analógicos y vamos hacia un mundo digital, 
interaetivo y mtdtirnedia a través de potentes redes de abasto mundial como Internet, vía satélite 
como tecnología difusora. 

El proyccto Multimediator (Multimedia Publishing Brokerage Service) financiado por la 
Unión Europea pretende ofrecer un servicio ott line a editoriales, empresas multimedia, etc. que 
les permitirá obtener fotografías, videos e incluso la propia maquetación de sus productos. El 
sisterna, actuará inicialmente de intermediario entre los proveedores de la información y los 
clientes, Va dirigido a todas aquellas empresas, como pueden ser revistas o compañías editoras 
de CD-Rom o video, o departamentos de grandes empresas que quieren realizar publicaciones 
multimedia y no disponen de los medios propios para hacerlo. El circuito por el que correrá el 
servicio será la red de banda ancha ATM (Mode de Transmisión Asíncronica). 

En la misma Iínea se expresa José A. Sensoll al señalar que «la mayoría de las empresas 
del sector multimedía tiene ima estrategia de desarrollo clara: acelerar la aparición de contenidos 
multimedia 3D (en 3 dimensiones) on line». Hacia este objetivo se está investigando en diferentes 
líneas: la de formato estándar para el intercambio de información tridimensional en Intemet; la 
del lenguaje Vrml (Virtual Reality Modeling Language) que amplía las posibilidades del lenguaje 
Ntml (HyperText Marhup Language) introduciendo al Web en el mundo de las imágenes 
tridimensionales; y la del proyecto cooperativo denominado Cosmo para crear un sistema que 
integre multimedia e imágenes en tres dimensiones dentro de Internet. 

La Unión Europea aprobó este mes de mayo el programa INF02000. El programa ayudará 
a la financiación de proyectos de creación de productos multimedia en los campos de la cultura, 
negocios, empresa, información científica, técnica y médica. INF02000 pretende crear una red 
con contenido claramente europeo. Pío Cabanillas en el III Seminario sobre Televisión Avan- 
zada, indicó que «contra la tecnología, contenido», en el sentido que no basta disponer de una 
infraesimctura adecuada en la red de transmisiones, sino que hay que dotarla de contenido. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que Europa, y principalmente España, han perdido la batalla tecnoló- 
gica. 

El hilBOI'W2 ((Multicast Backbone) es un servicio de Internet capaz de ofrecer imagen, 
sonido y texto en tiempo real. Hasta la fecha sólo el Web (basado en tecnología hipertexto) era 
capaz de dIo, pero se trataba de información registrada, no en directo. MBONE es, básicamente, 
un nuevo sistema de red de rowters diseñados para la transmisión de imágenes de vídeo y sonido 
en directo que permite interactuar también por escrito, a través de una pizarra, en tiempo real 
con el transmisor. Con este sistema ya se han realizado múltiples teleconferencias o 
vídeoconferencias con más de dos participantes. El ejemplo más espectacular y reciente de esta 

" José A. SENSO: dnternet entra en la tercera dimensión» Ziq%nnation WorZd en Espuñol, n." 43, abril de 1996. 
l2 Miguel Angel GIJADALUPE: «MBONE, la magia del cfirecte a Internet,,. 



poderosa aplicación ha sido el seguimiento que desde diversos puntos del planeta se ha podido 
efectuar, del acoplamiento del transbordador norteamericano Atlantis con la estación espacial 
rusa Mir, en riguroso directo, las imágenes y el sonido, y como se podían formular preguntas 
mediante la pizarra que figura en la pantalla. Todo un acontecimiento. 

En la misma dirección, la NS National Broadcasting Company (NBC) ha anunciado la 
aparición de un software que permite la transmisión de imagen y sonido en tiempo real a través 
del Web utilizando un módem estándar de 14,4 Kbps y con un PC de tipo medio con una 
capacidad de memoria RAM normal. 

Intemet phone13, es un servicio telefónico a través de Intemet que permite llamar a un 
número de teléfono cualquiera (la empresa Vocaltec lo ha presentado en su nueva versión), y 
no sólo a un ordenador conectado en ese momento, como sucedía hasta ahora. 

Ya son una realidad la Open University de la Unión Europea y la UOC (Universitat Oberta 
de Catalunya), ejemplos de centros de enseñanza superior a distancia que utilizan Ia tecnología 
más avanzada, convirtiendo la universidad en un campus virtual. En la UOC, los alumnos siguen 
las clases desde sus respectivos hogares a través del ordenador, disponen además de servicio de 
mediateca, consultas directas con el profesorado y un curioso «bar virtual» para establecer 
relaciones, pasar apuntes o relajarse un poquito. Asisten, así mismo, a encuentros presenciales 
de forma periódica. 

Otro ejemplo interesante, es el de la prestigiosa escuela de negocios de Harvard que está 
invirtiendo millones de dólares en tecnología punta para «virtualizarse», por ejemplo: el 92 % 
de los exámenes se realizan por ordenador; todas las comunicaciones internas se realizan vía 
correo electrónico; y el proyecto de elaboración en formato multimedia para su venta de los 
Casos fuente importante de ingresos para la escuela) 

Son algunos ejemplos de los avances tecnológicos y en comunicaciones que se están pro- 
duciendo en estos momentos, además a un ritmo acelerado, y que están marcando cual será el 
camino a seguir. La liberalización de las telecomunicaciones en Europa y las mejoras en los 
estándares y protocolos de comunicación (como el 239.50) facilitarán de enorme manera la 
conexión y la comunicación a través de la red. 

<<Pero el multimedia no se acaba en la vista y el oído», dice Huitema14, quién señala que 
los laboratorios de realidad virtual utilizan habitualmente «data glovess, guantes equipados de 
sensores que permiten digitalizar los movimientos de los dedos. Para mejorar la sensación de 
realismo, se dota a estos guantes de un mecanismo de «feed-back>>, haciendo xrariar la rigidez 
en función de la naturaleza del objeto cuyo contacto se simula. «Transmitir las señales así 
digitalizadas por Internet no es mucho más difícil que transmitir sonidos o im&genes», continUa 
Huitema, que señala que «así tenemos un tercer sentido, el tacto, que se añade a la panoplia 
del multMedia>>. Internet y realidad vlrlual permiten imagina un sinfín de desarrollos fantás- 
ticos. «Un usuario se conecta mediante la red a una biblioteca virtual, se dirige hacia los estantes 
virtuales repletos de libros, extendiendo la mano toma uno, lo pone sobre su mesa, b abre. En 
cada etapa, la red le envía más información, el color de la cubierta, el contenido de cada pagha. 
Puede copiarlos, enviarlos a su casa. Dos interlocutores se encuentran en una conferencia virtual 

'"nline & CD-ROWZ review, 1995, vol. 19, n." 6, 
fJ  Christían H U m W  finfemet. .. una vúz de m r u .  Barcelonn: Edícionei Gestíón 2000, 1995. 
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al pilncipio de la cual se dan un apretón de manos virtual. Dos enamorados que los viajes han 
alejado temporalmente intercambiarn por la red abrazos virtuales». 

Huitema dice que «se puede ir más lejos>>, y pone como ejemplo la sugerencia de un equipo 
de quimicus que pidieron que se codificara la manera de describir, en mensajes intercambiados 
por la red, molécdas químicas. En estos momentos, ya se dispone de equipos que permiten 
reconstruir, a voluntad y en pequeña cantidad, moléculas simples a partir de su fórmula y de 
una base de productos basicos como oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, metales y otros gases. 
Huitema vaticina que «un día podrán enviarse a través de la red olores, perfumes. Sólo será 
necesario implementar una nariz electir6nica y acoplarla a un ordenador para que la ilusión de 
presencia sea perfecta». 

La redidad profesional en documentació~i está todavía lejos de la ilusión del perfme a 
través de hternet. La biblioteca del futuro deberá reevaluar el modelo de trabajo diario seguido 
hasta ahora y deberá dar también tanta importancia a los servicios a través de Internet (servicios 
externos de todo tipo) como al acceso a la información bibliográfica propia (servicios internos). 
El bibliotecario deberá concentrar sus capacidades en la provisión del acceso a la múltiple 
variedad de servicios y productos que se dadn a través de Internet (creación de páginas web, 
catalogación de recursos de Internet, adaptación de los sistemas de clasificación a las nuevas 
prácticas, integración de aplicaciones, nuevos formatos, software inteligente, etc.) y en creación 
de contenidos de información (la infoestructura de las autopistas), si no queremos encontrarnos 
como simples intermediarios de segundo orden, relegados como entes pasivos, a la pura satis- 
facción de nuestros usuarios. Hay que ir más allá. La biblioteca del futuro, la «<biblioteca virtual* 
(tecnología digital interactiva y multimedia) no deberá ser un lugar de almacenamiento de 
documentos, sino una puerta de acceso a la información, donde quiera que ésta se encuentre. 

En el campo explícitamente audiovisual en España, a parte de lo ya expuesto, cabe esperar 
la implantación definitiva de los estudios universitarios de Comunicación Audiovisual y la 
creación, como consecuencia de lo primero, de centros universitarios especializados, al estilo de 
los Media Center norteamericanos, en el diseño y desarrollo de material audiovisual y multimedia. 

Impresas en papel: 

* AGUILAR, Carlos: Guia del video-cine. 5.a ed. Madrid: Cátedra, 1995. 
* AV market place, the ~01nplete busines directory o$ uzddio, uudio visual, compz~ter systems, film, video, 

progranzrning. New Providence: Bowker, 1989. 
Bo+vker"scamplete video directoiy. 2 vol. New Providence: Bourker, 1994. 
Diccio~zario ibérico de empresas az~~liovisuales 1995. Separata de la revista Cineinforme, n." 656, supl. 
diciembre 1994. 
NALLIWELL, Leslie; Q7ALKER, John (eds.): Hulliwell~r film guide 9." ed. London: HarperCollins, 1993. 
JELOT-BLmC, Jean-Jacques: Télé,feuilletons. Paris: Ramsay, 1993. 
RAPP, Bernard; LAMY, Jean-Claude: Dictionnaire des films. París: Lzousse, 1991. 

j5 Se trata de una selección, no pretende ser exhaustiva. 



Répertotre thématique des distributeurs audiovisuels et multimédias. Pds :  Oravep. 
TORRES, Augusto M.: Diccionario de[ cine español. Madrid: Espasa Calpe, 1994. 

* Edeo source book, %e. 2 vol. (and supplemeni). Detroit: Gafe Research, 1993. 
* WALKER, John (ed.): HaEZiwellS filrngoer's coilpa~zion,. 10." ed, London: HarperCollins, 1993. 

Bases de datos y en CD-Rom: 

AN-Movie Gdde (CorelI), primera versión en CD-Rom de la base de datos sobre cine de Corell. 
Contiene gran cantidad de información y a un precio muy bajo. 

* Cataloger's Desktop (CD-Rorn de uso profesional para catalogado~es que incluye todas las herramientas 
habituales de trabajo de la Library of Congress para material audiovisual). 
Multimedia and CD-Rom directory, 16.a ed. on CD-Rom. London: Macmillan, 1996. 
Contiene las bases de datos «CD-Rom directory 1996  y «Multimedia yearbook 1996~ 
OCLC, Bibliofile, British Nationai Bibliographíc y otras bíblíografías nacionales. 

En Internet: 

Yahoo 
http://www.yahoo.com 
Directorio general que recoge mayor número de recursos en Internet. Posee mecanismo de recuperación por 

palabra cIave. 
WWW V i a i  library 
ht ip: l lwww.w3.orglhypertextBDataSource/b 
Directorio general que estructura las áreas del conocimiento de forma cientlfica. 
Yanoff's lists 
http://\nrww.vWm.ed~~orIinet.services.h~ 
Directorio general que recoge recursos, principalmente por su calidad o prestigio. 
Yeilow Pages 
http:l/www.yeIiow.corn 
Directorio general de empresas con páginas Web en Internet. 
Netizens 
http:l/gnn.comlnetizens 
Directorio de páginas Web personales. 
DejaNews 
http:llwww.dejanews.coml 
Directorio que recoge e indexa los mensajes aparecidos en los newsgroups. 
Archiepkex 
http:l/pubweb.nexor.co.uk/publíclarchie/ar~hip1exTdoc/fod.h~ 
Es un localizador de archivos FTF! 
Virtual Tourist 
http:llwww.vto~st.co~webmap 
Directorio general ordenado geográfcamente. 
O16 
http:/lwww.ole~esl 
Directorio general español y en lengua española muy completo. 
Altavista 
htip:/lwww.altavista.digital.com 
Localizador con mayor número de páginas Web indexadas. 
Ly cos 
http:l/www.Iycos.com 
Localizador de gran tamaño, el segundo despues de Altavista, en este momento. Incluye páginas Web, menljs 

Gopher, direcciones URLs, etc. 
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webcrawJer 
http://webcrawler.com 
Localimdor de páginas Web. 
Harvest 
http:/lhnrvest.cs.colorado.edu 
Localizador rie phginas Web con limitación de referencias por búsqueda. 
CUI W3 Catalog 
h~:l/cuiwww.unigeech/w3catalog/ 
Global Network Navigator 
http:/lwww.gnn.com/gnn/gnn.html 
Nestcape Netsearch 
http:ilhome.nestcape.com/home/internet-search~tml 

Otras direcciones interesantes: 

Academy of Motion Picture Arts & Sciences, contiene información sobre la propia institución, incluye 10s 
premios 6scar. Dirección: http:l/www.ampasc~rg/ampas 
Biblioteca Nacional de España, la base de datos sobre audiovisuales a íravés de su dirección: http:/J 
www.bnc.es 

* Digital libraries, contiene las ponencias de First Annnal Conference on the Theoq and Practice of Digital 
Líbraries, en: http:llatgI.wustl.edu/DL94/ 

* Guide to film and video resources on Internet, dirección: http://http2.sils.umich.edu/public/fvlIfi1rn.html 
Index to multimedia resources, en: http://~~iswiz.gmd.de/MultimediaInfo/ 
Institute for Academic Technology (University of North Carolina) en: http://ww~v.iat.unc.edu/ 
International Film Index, The. Base de datos comercial en fase de explotación de Bowker/Saur, en la 
siguiente dirección: http:/lwebhost.bowker-saur.co.uk:1357/cgi-bin/ifi.cmd 
Melvyn, base de datos sobre material audiovisual y multimedia de la Library of Congress. La dirección es 
la siguiente: Telnet > open Melvyn.ucop.edu 

* New Media Center initiative, en: http://www.acs.csulb.edu/gc/nmc/ 
Sileni Film Web Site, incluye páginas dedicadas a las mejores estrellas y momentos del cine mudo en http:/ 
/wwu~.cs.monash.edu.au/-pringle/silent/ 
TV Net, contiene más de 500 «linksx sobre información televisiva mundial en: http://www.tvnet.com 
University of California, Berkeley. Fondo audiovisual importante accesible a través de la dirección de Web 
siguiente: http://www.berkeley.edu/ 

Existen muchas páginas Web (localizables a través de los directorios y localizadores generastas anterio- 
res) dedicadas a los principales directores, actores y actrices de Hollywood; también tienen su Web algunas 
empresas productoras. A continuación se cita, a títuio de ejemplo, algunas direcciones: 
Staniey Kubríck Hornepage 
http://www.lehigh.edu/-pjQ/hbrick.html 
Alfred Hitchock's Hornepage 
htQ:llwww.primenet.com/-mwc/index.html 
James Bond Hornepage 
http://www.dac.uW-des3pjb/jb/jbhome.html 
DisneyfSuena Vista 
http://~vww.disney.com 
M G m A  (la Metro-Goldwyn-Mayer) 
http://wvvw.digiplanet.com/mgm 

Listas de discusión 

AUTOCAT, para cataiogadores principalmente, dedicada a la discusión sobre temas generales de catalogación 
y clasificación. Dirección para suscribirse: Listsen~@ubum.cc.buffalo.edu 



Cinema-L, de tipo popular y general. Dirección para suscribirse: Listserv@americadedu 
Emedia, con mayor incídencia sobre aspectos catalográficos (gestionada por Ia SIon College Library). Dirección 

para suscribirse: majordomo@majordom~~.elon.edu 
FiIni-L, de tipo profesional y académico. Dirección para suscribirse: ListservBualvm.ua.edu 
Libadmllt, dirigida a administradores y gestores (staff directivo). (Gestionada por la University of Maryland). 

Direccibn para suscribirse: ListservBUMAB.UMD.EDU 
Media-L, sobre todo tipo de cuestiones, incluidas realidad virtual, juegos de ordenador, etc. (gestionada por 

el NationaI Technical Institute for &e Deaf Instructional TV and Media Services del Rochester Institute 
of Technologyj. Dirección para suscribirse: Listmanager@hookup,net 

Wdeolib, de tipo profesional y acad6rnico (gestionada por la University of California, Berkeleyj. Dirección para 
suscribirse: Listserv@líbrary.berkeley.edu 
Cuenta con una lista paralela llamada Videonews, que incIuye todo 10 relacionado con nuevos productos, 
servicios, programas o cursos de formación para bibliotecarios sobre materíd audiovisual. Dirección para 
suscribirse: Listserv@library.berkeley.edu 

Distribuidores, proveedores2" 

Ambrose Video 
1290 Avenue of the Ainericas 
New York, NY 10104 
Distmibuidora especializada en temas educativos. 
Ancora AudiotisuaI 
Gran Via de lar Corts Catalenes, 690, ent. 2 
08010-Barcelona 
California Newsreel 
149 Ninth Street - Room 420 
San Francisco, CA 94103 
Cine Nova 
113 Roman Road 
E2 OKU London 
Cinema Guild 
1697 Broadway - Suite 506 
New York, NY 10019 
Facets 
1517 West Fullerton Avenue 
Chicago, Ii 60614 

Una de las más grandes y mejores distribuidoras sobre cine internacional y gran publico. 
Festiva$ Films 
61 15 Chestnut Terrace 
Shorewood, MN 5533 1 
Fihmakers Library 
124 e. 40th Street - Suite 901 
New York, NY 10016 
F i h s  for the Rumanities 
743 Alexander Road 
PO Box 2053 
Princeton, NJ 08540 

Distribuidora especializada en material educativo 

lG Lista selectiva, no pretende ser exhaustiva. Información obtenida, principdmente, del Área de Adquisiciones de 

la Biblioteca de Ia Universitat Pompeu Fabra. 
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First Run / Icarus Film 
153 Waverly Place - 6th floor 
New York, NY 10014 
MacArthur Video Project 
807 Sunnyside 
Cliieago, 11 60640 
New Day Pilms 
22B Hollyrvood Avenue 
HtpH0-Kus, NJ 07423 
Sept Video, La 
66 Rue Sebastian Mercier 
Paris 75015 
Voyager 
Qne Bridge Street 
Idngton, NY 10533 

Uno de los mejores distribuidores de productos comerciales muItimedia. 

Grandes tiendasx7: 

Corte Inglés, El (SecciOn de discos y videos) 
Virgin Megastore. 

ADAMS, Anthony: «Intemet resourees for film and television». College & Research Libraries News, june 1995. 
Anglo-Anzericun Cataloguing Rules, second ed,  1988 revision. Chicago: ALA, 1988. 
BADELL, Joan Isidre: «Uso del titulo uniforme en la catalogación automatizada (en formato MARC) de 

müteriai audiovisuai». Infomzation World en Español, n." 43, abril de 1996. 
BARDEM, Philip: «Multimedia document delives; the birth of a new industrp. On-Zine & CD-Rom review, 

1995, vol. 19, n." 6. 
British Library, The. UK MARC ~nanzaaí. London: National Bibliographic Senice, n.d. 
BRANCOLINI, Knstine: «Video collections in Academic libraries~ in Video collection development in multi- 

type libraries: a handbook. Westport: Greenwood Press, 1994. 
CHAPMAN, Liz: How to catalogz~e: a pructical handbook using AACR2 and Library of Congress. 2." ed. 

London: Clive Bingley, 1990. 
CLARK, Leonor (ed.): Guide to review of library collections. Chicago: ALA, 1991. 
CLEEVE, Marigold: «I was just a cataloguer until I discovered secondment* Librarian Career Developrnent, 

vol. 1, n." 3. 1993. 
CODIRTA, Lluís: «La prensa electrónica en Intemet y el futuro de los medios de comunicación*. Infonnation 

World en Español, n." 43, abril de 1996. 
ENGLE, Mary E., et al.: Znte~net connections: a lihrarian's guide to dial-up acces and use. Chicago: ALA, 

1993. 
Formato ZBERRlARC para registros bibliogrúficos. S." ed. Madrid: Biblioteca Nacional, 1995. 
GILSTER, Paul: El Navegante de Internet. Madrid: Anaya Multimedia, 1995. 
GONZÁLEZ, Joan Carles: «Entrevista amb Xavier Berenguer, Director de l91nstitut Universitari de 

l'Audiovisual». Tecno2000 Revista d9Znnovació a l'empresu, n." 69, gener-febrer de 1996. 
GWADALUPE, Miguel Ángel: «MBONE, la magia del directe a Intemet~. 

Las dos citadas son las de mayos implantación en España, pero cada ciudad tiene sus tiendas principales. 



Guidelines for az~diovisual services irz acudemic librarles. 
Cuidelines for bibliagraphic description of interactive ntultirnedia. Chicago: ALA, 1994. 
HANDMAN, Gary: Media colarse in Acadeemic Iibraries. Curso impartido en Barcelona, noviembre de 1995. 

Documentación depositada en la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 
W D M A N ,  Gary (e&): K&o collectio~z developne~zt in ~?zulfi-t~pe Zibruries: a hadbook. Westport: Greenwood 

Press, 1994. 
HILSMAN, Hoyt. The new electronic media: innovations in video technologies. Boston: Focal, 1989. 
HUrTEMA, Christian. Intei~zet. .. ruta v h  de fi4tziro. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1995. 
HUNTER, Eric J.: An introduction to AACR2: u programrned guide to the secorzd edition of Anglo-Artterica~z 

Catatoguing Rules 1988 Revision. London: Clive Bingley, 1989. 
HUNTER, Enc J. Exemples illustrating AACR2 1988 Revision. London: The Librzry Association, 1989, 
INTNER, SheiIa S.; SMlRAGLIA, Richard P. (eds.3: Policy and practice in bibliogruphic control of nonbook 

media. Chícago: ALA, 1987. 
International Federation Library Association. ISBD (NBM): lnternatio~ial Standard Bibliugraphic Descriptiozz 

for Non-Book Materiafs. London: ELA UBCIM Programme. 1987. 
International Federation of Film Archives. The FIAF cntaloguing n~lesf-orfil~n archives series. München: Sam 

1991. 
KLNDER, Robin (ed.). Librariuns on the Infenzet: impact on refereme services. New Y& Haworth, 1994. 
LANCASTER, E W.: I f  yo14 wanf to evaluate youí- libra ry... London: Library Association, 1993. 
LANCASTER, F. W.; BAKER, Shamn L.: The ~neasurament and evalzmtion of libmrj sewtces. 23 ed. Arlíngton: 

Information Resources Press, 1991. 
Library of Congress. Library of Coagress Classificatiorz. Washington, DC: The Library, 1906- 48 vol. 
Library of Congress. MARC Editorial Office. U.S. MARC Fonnat for Bibliographic Data. Washington, D C  

Cataloging Distnbution Service, n.d. 
Library of Congress. MARC Editofial Office. U.S. MARGFomzat furAuthorities- Washington, DC: Cataloging 

Disúibution Senice, n.d. 
LOCKETT, Barbara (ed.): Guide to the evaluation of Iibruiy collections. Chicago: ALA, 1989. 
LOPEZ YEPES, Alfonso: Docutnentaciótc multirnedia: el tratamiento az~tomutizado de la info~mnción peria- 

dística, audiovisual y publicitaria. Salamanca: Universidad Pontificia, 1993. 
LOPEZ YEPES, Alfonso: Manual de docu~nentacián audiovisual. Pamplona: EtTNSA, 1992. 
LYON, Jo: «El Último eslabón entre Intemet y los lectores». Information WorZd erz Español, nP 40, diciembre 

1995-enero 1996. 
Manaal del CATMARC. 2." ed. rev. i augmentada. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 

1992. 
MAXWELL, Margaret F.: Han~lbookforAACR.2 1988 Revisioa: explainirzg and iIIu.~frufi~~g theAízglo-AiirerI'cur~ 

Catalogrcirzg Rules. Chicago: American Librmy Association, 1989. 
McCLURE, Charles R.; MOEN, Williarn E.; RYAN Joe (eds.): Librnries w d  flze íntemet-NREN: 

perspeches, issues, and challerzges. Westport: Mecklennedia, 1994. 

MORA, Frédéric. La Bihle littemet. París: Addison-Wesley, 1995. 
MOSCOSO, Purificación; RÍQS GARCÍA, Yolanda: Estado ac~zanl de lcz aplicación de las nvevas tecnnlogins 

de la irtfarnzación en las bibliotecas j1 su iínpacb sobre e2 fincionatnlento bibliotecario: puesta aF día. 
Madrid: FESABID, 1992. 

NEGROPONTE, Nicholas: El Mundo ddigitul. Barcelona: Ediciones B, 1995. 
OLSON, Nancy B.: A Cutuloger's gwide to MARC codivzg and tagging for audiovisunl nzaterial. Dekalb: 

Minnesota Scholarly Press, 1993. 
OLSON, Nancy B. (ed.): Cataloging Intemet resources. Dublin, OW: OCLC, 1995. 
OLSON, Nancy B. Cutaloging of audiovisual rnaterials: a lrtanzcal bused on MCR2. 3.8 ed. Dekalb: hrfinnesota 

Scholarly Press, 1992. 
OLSON, Nancy B. Cataloging rnotion pictztres and videomcordi~rgs. LUke Crystal: Soldier C m k  Pess, 1991, 
PERKINS, David L. (ed.): Guidelirtes for collectiun de~~eioptnent. Chicago: ALA, 1979. 
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PIIWELD, Stephen: *<Team buildíng and team-working in libranes» ASLIB Munaging Iigomtion, october 
2995. 

SCHOLm, James C.: «Formulating a video collection development rationale and policy» in Video collection 
devet~pms~u in multi-ty~>e libraries: a handb'úaok, Wesiport: Greentvood Press, 1994. 

SBNS8, José A, <dnternet enh-a en la tercera dimensi6n», Iifomation World en Español, n." 43, abril de 1996. 
$HA, Wanne T, «C7atdoguing Intemet resources: the library approach». The Electronic library, 1995, vol. 13, 

n.' 5. 
WEISWNGER, Nmcy J.; EDWARDS, Jehn P.: «OnlKle resources for Internet trainers» College & Re,~enrch 

libruries @ews, vol. 56, n." 8 (1995). 



LA PRENSA ESPAROLA EN CD-ROM: 
¿UN PRODUCTO DE CALIDAD? 

Fátima Pastor Ruiz 
Universidad de Navarra. Facultad de Ciencias de la íiformación. Pamplona 

La creciente importancia de la prensa como fuente básica de información multidiscipLUiitT 
junto con las dificultades que plantea su conservación, análisis y recuperación han favorecido 
la aparición de bases de datos retrospectivas de carácter periodlstico primero en linea y ahora 
ya en discos Ópticos CD-ROM. 

Es precisamente este último soporte el que se ha revelado como el más exitoso en un pais 
como España donde no existe una gran tradición de búsquedas orz-line, como lo muestra la 
escasez de productores, usuarios y distribuidores de tales productos y servicios. Tampoco se 
encuentra en el mercado otro índice de la prensa española que no sea el del periódico El PalS, 
para guiar cualquier búsqueda en las colecciones retrospectivas de los diarios. 

En este sentido, la aparición en los últimos años de diversas bases y bancos de datos con 
información de actualidad pubkada en España en soporte Óptico representa un acontecimiento 
destacado e interesante de analizar. Centrándonos en tal fenómeno y tomando como punto de 
partida el nacimiento y las características de este tipo de obras en soportes o memorias ópticas, 
en esta comunicación se exponen los resultados obtenidos al comparar cada uno de estos ficheros, 
a fin de evaluar su grado de adecuación a las principales necesidades de un conjunto de usuarios 
tan disperso y heteroggneo como son los clientes de la documentación de prensa. 

1.1. ¿QUE ES UNA BASE DE DATOS DE PRENSA En" CD-ROM? 

Antes de proceder a explicar la metodología adoptada conviene aclarar cucí2 es el sentido 
que otorgamos al concepto de base de datos de prensa en GD-ROM a fin de diferenciarlo de 
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forma tajante respecto a la tan utilizada (y en nuestra opinión de forma no muy adecuada) 
exprmión de <cperiódico electrónico». 

Das san béhicamcnte las características que separan a las bases con información periodística 
dispon2bIes hoy en soporte óptico respecto a los denominados pericídicos electrónicos: el cáracter 
de p e m m t e  actrialidad y la intemchvidad inmediata entre usuario y proveedor de información. 
Rasgos que si bien son exigibles a cualquier medio de comunicación como se pretende que sea 
el periódico electirónico, resultan prácticamente inalcmables para un producto en CD-ROM. 

Por tanto, cuando nos referimos a las bases de datos de prensa en CD-ROM hablamos de 
aquelkss ficheros automatizados que contierzen refemzcias, con o sin re.súmene.s, o incluso con 
la información original completa, relativa a noticias ya difu~zdidas por ulz o varios medios, y 
cuya principal virtud radica en las irinumerables posibilidades que ofrecen pura garantizar una 
búsqueda y recupemción exitosn, merced al programa y anúlisis documental llevado a cabo. 

Ocho son las bases de datos de prensa que componen la muestra analizada en el presente 
trabaja. Todas ellas contienen información periodística estructurada en ficheros automatizados, 
de temática genemi y carácter retrospectivo. Estos productos se encuentran hoy en el mercado. 
La única excepción la constituye el CD-ROM Documentación de Medios que ya no se comer- 
cializa. Aún así y dado sil papel pionero y sus particularidades (como más adelante se verán) 
se ha considerado interesante incluirlo en la muestra. 

La metodologia adoptada se basa en el análisis comparativo de una serie de ítems que 
recogen las características externas e internas más sobresalientes de este tipo de productos. A 
través de las particularidades de cada base de datos, obtenidas tanto por la experimentación 
directa como de la uifomación publicada por productores y distribuidores de las mismas, se ha 
confeccionado una serie de cuadros, en los que de manera gráfica se muestran Ias similinides 
y diferencias de cada base de datos de prensa en CD-ROM. 

2. UN AUVALISIS DE LA OFERTA ESPAÑOLA 

2.1. ASPECTOS PORMALES 

Atendiendo a la fecha de aparición de cada una de las bases de datos (información que figura 
entre paréntesis al lado de su nombre) junto con el carácter del productor de la misma, podemos 
diferenciar claramente dos épocas: 

a) Una primera etapa que abarca desde 1990 hasta 1994. caracterizada por la iniciativa 
pionera por parte de una serie de empresas ajenas a los medios de comunicación, pero conscientes 
de la importancia de la informacidn de actualidad, sobre todo para el mundo económico y 
empresarial, y que, dada la dificultad de recuperar ésta, advierten aquí, nuevas oportunidades 
de negocio. 

b) A partir de 1994 y más concretamente con la aparición del CD-ROM del Suplemento 
Cultural del ABC, comienza unassegunda fase, en la que los medios de comunicación españoles 



CUADRO 1- BASES DE DATOS PERIODÍSTICAS ESPANOLAS EN CD-ROIVf. 

Nombre Prodctctor Distribuidor Precio Actualizacidíz Versinn 

Documentación Documentación Micronet 80.000 ptas. TrimestraI Pc 
de Medios de Medios, S. A. 
CD-ROM (1990) ---- --- -- - - - 
Baratz (1991- Servicios de Servicios de 400.000 ptas. Cuatrimestral Pc 
1992) Teledocumenta- Teledocumenta- 

cíón, S. A. ción, S. A. ---- - - -- 
Bases de datos Microdoc Microdoc 160,000. ptas Semanal Pc 
con noticias de (referencial 
prensa (1993194) 1991195 

770.000 ptas 
con los recortes -- - - 

ABC-Cultural Prensa ABC 10.000 ptas. Anual PcyMac 
(1994) Española, S. A-' 
Mundired Servicio E1 Mundo. El Mutzdo 3.495 ptas Semestral Pc 
Electrónico de Unedisa, S. A.2 
El Mundo (1994) 

El Periódico El Periódico El Periódico. Zeta 3.495 ptas. Trimestral Pc y Mac 
de Catalunya CataEunya Multinaedia 
1995 

La Vanguardia La Vanguardia3 La Vanguardia 14.900 ptas. Anual Pc 
en CD-ROM (CD-ROM 
1994 1994) 
La Vanguardia La Varzguardia4 Ln Vanguardia 7.500 ptas. Semestral Pc y Mac 
en CD-ROM (CD-ROM 
1995 1995) 

EFEDATA Agencía de Chadwyck- 17250 ptas. Anual Pc 
1990/94 noticias EFE5 Healey (CD-ROM 
(1995) 1990) 

60.375 ptas. 
(1990-1994) 

' Con el patrocinío de Telefónica. 
* Desarrollo informático Protec, S. A. 
"esarrollo de esta aplicación DOC6. 

Desarrollo de esta aplicación ADD Servicios Infonnáticos, S. A. 
Desarrollo infomático Protec S ,  k 

parecen despertar de un pernicioso letargo, percatándose por fin de Ea importancia de desarrollar 
productos de tales características. Tras el pistoletazo de salida del rotativo madrileño ABC, en 
los úItimos dos años El Mmdo del Siglo XXI, El Periódico de Catalunya, Lu Vungmrdia y más 
recientemente la Agencia de Noticias EFE, han puesto en el mercado ficheros con su infomaci6n 
en CD-ROM, 

Entre las razones que han motivado este desarrollo en el seno de los medios cabe citar no 
sólo la renovación tecnolbgica de los diarios, con una progresiva atención hacia nuevas formas 
de rentabilizar su producto, sino también e1 aumento en el consumo masivo de tales productos 
gracias al continuo abaratamiento y a la expansión en su manejo, 
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El mayor número de bases de datos de prensa en CD-RON respecto a sus respectivas 
versiones en línea, por cierto muy escasas en España, se enmarca también en la tendencia 
generalizada subrayada en el Catálogo de servicios españoles de información electrónica ASCII 
correspondiente al año 1994, Según el cual «en los Últimos años, en España, se está produciendo 
una cierta migraciún de los productos de bases de datos ASCII a la utilización del CD-ROM 
como soporte alternativo de su producto on-li~ze»l. De hecho, si nos atenemos a los datos que 
dicha obra nos proporciona mientras en el año 1991 la forma de acceso/soporte que rqresentha 
el CD-ROM era del 796, tres años más tarde, en el 1994, esVd cifra se elevaba ya al 15%. 

En cuanto a la distribución y comercializaci6n de los ficheros periodisticos se observa aquí 
un rasgo ya tradicional del mercado de la información en España, y es que la maym'a de los 
productores han de ejercer de distribuidores de sus propias obras7-. A excepción de Documen- 
tación de Medios, en su día distribuido por la empresa Micronet, y de la bases de datos 
EFEDATA, comercializada por la firma Cbadwyck-Healey, para poder adquirir el resto de los 
productos existentes hay que ponerse en contacto con las propias editoras de las bases en CD- 
ROM . 

Respecto al precio de este tipo de bases de datos, es posible encontrar una gran variedad, 
puesto que oscilan entre las 400.000 y las 3.495 pesetas. Claro es también que cada una de ellas 
ofrece unos contenidos y prestaciones documentales diferenciadas, pero, en un primer acerca- 
miento se desprende cómo las de mayor precio se corresponden con las confeccionadas por 
empresas ajenas a los medios, mientras que las más económicas, en algunos casos con unos 
precios verdaderamente populares, son las elaboradas por empresas periodísticas. 

En este sentido, cabe señalar la gran ventaja de los medios de comunicación que, por su 
propio proceso productivo cuentan ya con los documentos, textuales y gráficos, en formato 
electrónico, ahorrándose de este modo importantes cantidades de trabajo, tiempo, y en definitiva 
de dinero. 

De cualquier modo, si comparamos el precio de ficheros similares puestos a la venta por 
los principales diarios de Estados Unidos, Francia o el Reino Unido- las bases de datos de pensa 
españolas que registran las informaciones publicadas por un solo medio resultan bastante más 
baratas, pues mientras las primeras sobrepasan las 100.000 pesetas por año, las elaboradas por 
las empresas periodísticas españolas no alcanzan ninguna esta cifra, Hecho que nos da idea sobre 
los destinatarios hacia los que se dirige, dada la asequibilidad del producto, frente al elevado 
coste por ejemplo, de sus respectivas colecciones rnícrografiadas. 

Por lo que respecta a la frecuencia con la que se actualizan sus contenidos, las bases de datos 
de prensa españolas en soporte óptico ofrecen diferentes periodicidades, aunque predomina la 
actualización anual, que se presenta en tres de las nueve (La Vunguarcla se desdobla en dos, 
uno por cada año, dadas las modificaciones experimentadas); seeida de las semestral y 
cuatrimestral. Los ficheros que antes se renuevan son aquellos confeccionados por las empresas 
Baratz y Microdoc, una vez a1 cuatrimestre y una vez a la semana respectivamente. 

Se acentúa así el carácter de este tipo de productos como fuente de información siempre 
retrospectiva y, por tanto, complementaria e insustituible a su versión en Enea (siempre que ésta 

GONZALEZ, Ruiz. B. (edit.): Catálogo de Servicios espuEoles (le irtformacibtz elecfrbttica ASCIIr 1994, Ma&& 
Fuima, 1994, p. 29. 

"oNzÁLEZ, Ruiz. B. (edit.): p. 36. 
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se actualice permanentemente ) o incluso a la edición impresa diaria. Aún cuando el período de 
inc~rpowión de nuevos registros se acorte a una semana, las bases de datos de prensa en CD- 
f4iOM no pueden suplantar en modo alguno el consumo diario de los periódicos ni la recepción 
instantgnea de los teletipos de las agencias en el caso de los medios. 

De cualquier modo aquí entra también en juego el factor de la producción material del 
fichero en CD-ROM cuyos plazos limitan el número de actualizaciones comercialmente rentables 
a una al mes". 

Por o t r ~  lado, los ficheros periodísticos que hasta la fecha se han comercializado, al igual 
que en otras beas, se han dirigido de forma mayoritaria hacia usuarios de equipos Pc. No 
obstante y dada la presencia importante de ordenadores Macintosh en los entomos universitarios, 
redacciodes e incluso domésticos, cada vez más aparecen discos accesibles en ambas versiones, 
Pc y Macs. 

Siguiendo la división clásica entre las bases de datos referenciales, que remiten a otra fuente 
para completar la información, y las bases de datos jkerzte que directamente nos proporcionan 
el documento primario completo, la mayoría de los ficheros períodfsticos españoles en CD-ROM 
se emnmcan dentro del segundo tipo. Así, frente a seis bases de datos que nos facilitan la 
inforniación completa, es decir un 7596, incluso algunas de éstas con la disposición original de 
los textos. Tan sólo dos del total del conjunto, un 25%, implican siempre el recurso a otra fuente 
para recuperar el documento original. Además, todas las bases de datos fuente son de tipo textual- 
icónico, al integrar junto con el documento escrito, las fotografías asociadas y, en ciertas oca- 
siones, con la disposición original en página y/o en portada. 

Señalar también cómo son en su mayoría las empresas ajenas a los medios las que han 
optado por desarrollar bases de datos de tipo referencial. Decisión en la que en gran medida han 
influido tanto el hecho de no disponer de los documentos originales en formato electrónico, como 
también los problemas de copyright que pudieran surgir de comercializar los textos periodísticos 
elaborados y publicados por los diferentes medios4. Como excepción a esta actitud sobresale el 
caso de la Base de datos de noticias económicas de la empresa Microdoc, en la que junto con 
la referencia de la noticia se ofrece el recorte original de la misma. 

Sin olvidar tampoco la particularidad de la base de datos Documentación de Medios, en la 
que cada registro proporciona la i-eseñu sintética-e un conjunto de noticias publicadas por 
distintos medios en torno a un tema. Se sigue aquí el denominadoevent principEe6 o principio 
d d  acontecimiento, según el cual el punto de referencia del fichero documental no se apoya en 
una noticia concreta, sino en el suceso contenido en la misma. 

" F A :  W CD-ROM. Tecnología, riplicaciones y ecortonth, Madrid: Fuinca, 1987, p. 10. 
ABADAL FM.GC%RAS, E.: ~Distribucib de premsa de masses en support electrbnic a Espanya», en 5es Jornadas 

CataEn~tes &ctt~~~antacid, 25, 26 y 27 de octubre, Barcelona, p. 153. 
Así denomina J. A. Merino González a este tipo de resúmenes en su obra «El resumen», en A M :  Operaciones 

de In cudena documental, Madrid: Inst. Oficial de RTVE, 1988, p. 39. 
"EVEWmTT, R.: «Just give'emthe facts- a first step toward and electronic editorial archive», Navspaper Teckniques, 

Abril, 1990, pp. 26-28. 



Respecto al volumen de registros ylo documentos que conforman cada base y dado que la 
comparación resulta harto difícil ya que en algunas de éstas no se proporciona una cifra exacta 
ni resultan homogéneos los periodos cubiertos, tan sólo es posible afirmar cómo Baratz se sittia 
a la cabeza al dispones de más de 450,000 registros, acumulados en el mayor lapso de tiempo, 
11 años, así como poseer las informaciones periodisticas más antiguas, puesto que las primeras 
referencias arrancan del año 1981, mientras que el resto no recogen datos anteriores a 1988, E 
incluso en el caso de los medios de comunicación, tan sólo la Agencia de Noticias EFE contiene 
informaciones fechadas en el año 1990. 

El apartado referente a las fuentes que se manejan para la alimentación de los diferentes 
ficheros adquiere su importancia cuando se analizan las bases de datos creadas por las empresas 
ajenas a los medios. Todas éstas declaran seleccionar su información de más de un centenar de 
pubíicaciones nacionales y en menor medida extranjeras, y en las que predomina, sin lugar a 
dudas, la prensa económica y de finanzas, en clara correspondencia con los intereses de sus 
principales destinatarios. 

En el caso de los ficheros correspondientes a los diarios impresos resulta interesante apuntar 
cómo éstos registran en sus bases las noticias publicadas en sus ultimas y principales ediciones, 
por lo que puede darse el caso de ciertas ausencias relativas a noticias publicadas a ú16ma hora 
o en ediciones de tipo local. 

En relación con el contenido también, se ha fijado la atención sobre el material excluyente 
en los ficheros analizados. En algunos casos, los criterios marcados a la hora de seleccionar las 
noticias a introducir en la base han supuesto la marginación de la misma de una serie de &eas 
o temáticas determinadas. Tal es el caso de los ficheros creados por empresas ajenas a los medios, 
quienes desde el principio informan del carácter y ámbito de su producto, por lo que el usuario 
de éstos es consciente de que ciertos temas no figuran en el fondo o tienen una presencia muy 
testimonial7, sin implicar por ello su no existencia en las páginas de las pubiicaciones. 

En las bases de datos desmolladas por los medios impresos, el material más comúnmente 
excluido se refiere a la publicidad y la información de servicio, como carteleras de cine y 
espectáculos, información metereológica, cotizaciones de bolsa, programación televisiva, esque- 
las, horóscopo y pasatiempos. Informaciones todas ellas de considerable extensión en los perió- 
dicos de hoy en &a, pero que no se encuentran registradas en la mayor parte de los actuales 
ficheros de prensa en CD-ROM, con lo que ello implica de diferenciación respecto las versiones 
impresas de las que se alimentan. 

Como menos excluyentes, entre las bases de datos correspondientes a periodicos, sobresalen 
la del Suplemento Cultural del ABC y la de El Periódico de Catalunqa que, a excepción de la 
publicidad, contienen absolutamente todas las informaciones de cualquier tipo publicadas. 

En este sentido, seria de gran interés que los responsables de tales productos explicitartin 
de forma clara qué material incluyen y excluyen de sus ficheros (temática, edición, etc.) a fin 
de que el usuario conociera en todo momento junto a las potencialidades de tales productos, sus 
limitaciones. Consideremos totalmente erróneos por tanto, reclamos publicitarios de este tipo de 
ficheros tales como «todo el periódico en sus manos» o <<la colección electrónica de tal diario», 

Por ejemplo, DocumentaciOn de Medíos d área de Ciencia y Tecnología representaba d 2% del conjnnto de las 
informaciones contenidas. RUIZ F O N Z ~ ~ E Z ,  B. (edi.t): CutnEogo de Servicios espulroles (le irtfonnucirín electrónica ASCII: 
1991, Madrid: Fuinca, 1991, p. 116. 
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Pues si bien una base de datos periodística no tiene porqué contener todas las noticias que en 
su día fueron publicadas, resulta un req~iisito impescindible la información veraz de 10 que en 
dla  se ofrece, 

Pm último, se contempla aquí el sc$ware utilizado en cada fichero, constatándose entre una 
variedad de éstos la presencia del prograna Arcano en dos de los ficheros, los de El Mundo y 
ErnDATA. 

Vías g posibilidades de recuperación 

Si la principal virtualidad de las bases de datos lo constituye el hecho de pemitu. recuperar 
Ssta con g-m rapidez, son los diferentes campos en los cuales se distribuyen aspectos internos 
y externos de cada una de noticias, las herramientas indispensables para acceder al texto buscado. 

En el caso de la información de actualidad, además, las distintas posibilidades para buscar 
rin documento cobran singular interés dado el carácter heterogéneo y disperso propio de la 
temática y lenguaje periodístico. 

Básicamente pudiéramos diferenciar dos grupos de campos a través de los cuales se accede 
a la información: 

a) Un primer gupo constituido por aquellos rasgos externos a la noticia, pero de gran 
utilidad para s ~ i  recuperación, sobre todo en el caso de las bases de datos referenciales. Dentro 
de este conjunto se encuentran los datos de: .fecha de publicacicín, fif~ente, sección, subsección, 
edición, número de página, número de columna, género, h'blo y autor. La mayor parte de éstos 
figuran en todos los ficheros con algunas excepciones, tales como los campos de sección, 
subseccicín y número de página que no aparecen en las bases creadas por Baratz, Microdoc y 
Documentación de Medios; o también el campo de edición tan sólo registrado por el fichero de 
El Mundo. 

b) El segundo grupo está formado por aquellas otras vías que reflejan el contenido del 
documento, bien de una forma sintética, como los campos de palabras clave8 y resumen, o bien 
extensiva coino sucede en el campo destinado al texto completo del documento. Su importancia 
radica en que es a través de éstos cómo se realizan la mayoría de las búsquedas. Los campos 
de resumen y palabras clave aparecen en todas las bases de datos referenciales, lo que implica 
que el usuario puede interrogar por cualquier término retenido en estos campos. No sucede lo 
mismo en el caso de las bases de datos fuente en la que si bien todos permiten recuperar la noticia 
por cualquier palabra registrada en el texto original, no todos contemplan al mismo tiempo la 
posibilidad de acceder al documento bien a través del resumen como sí lo hace El Mundo, o 
a partir de unas palabras clave controladas , como posibilita el ABC Cultural. 

Prácticamente en todas las bases de datos analizadas cada una de las palabras introducidas 
en los diferentes campos pasa a formar parte de un índice alfabético, a partir del cual es posible 
efectuar la btísqueda. Del análisis de estos índices es cómo se deduce el tipo de lenguaje 
adoptado. Así por ejemplo en todos los ficheros se contempla la elaboración de tales índices a 
partir de los textos redactados en lenguaje natural, como ocurre en los campos de resumen, título 

- 

Y Aunque en algunas bases de datos aparecen c'ampos etiquetados como Descriprrtres y no Palabras clave, dado que 

ainguno de los ficheros exaniinados niuestra d thesaurus de donde se obtienen los descfiptores, hemos optado por adoptar 
d término de palabras clave. por e~itender que éste se ajusta mejor a la realidad a la que se refiere. 



y texto. Ello significa, por tanto, el mayoritario recurso al lenguaje libre, que consiste en poder 
interrogar al sistema según los conceptos arbitrariamente elegidos por e1 usuario sobre la marcha 
y sobre los que obtendrá o no respuesta, según sean reconocidos por el ordenador. Unicamente 
se excluyen de la búsqueda las denominadas palabras vacim, es decir, preposiciones, artículos, 
conjunciones, pronombres y algunos tiempos verbales, frecuentemente utilizadas, pero carentes 
de significación autónoma. 

La recuperación, por tanto, en estos campos se basa en la frecuencia de aparición del término 
elegido por e1 usuario en los documentos almacenados. E incluso en algunos de los ficheros como 
los de El Mundo, La Vanguclrdia 1995 y EFEDATA, se toma este indicador para ordenar el 
resultado de una búsqueda, que aparece jerarquizado por pertinencia o ponderación9. Como así 
lo muestran los bístogramas que se confeccionan en las bases de datos de El Mundo y EFEDATA, 
a modo de gráficos donde se relaciona el numero de documentos encontrados con el número 
de veces que los términos escogidos se repiten en los mismos. 

De cualquier modo, no hay que olvidar que el lenguaje libre es un léxico no manipulado 
por el documentalista, con los consiguientes riesgos de ruido y silencio documentales. Riesgos 
que se agravan en el caso de una información tan redundante y dispersa como la periodística. 

Precisamente para contrarrestar estos peligros es por lo que en los sistemas documentales 
se recwre a los lenguajes controlados, como icconjunto normalizado y normativo de términos 
relacionados por principios comunes, declarados portavoces preferenciales de los mensajes 
encerrados en un colectivo documental con el fin de provocar una recuperación pertinente de 
información por aproximación temática»'". 

Del examen efectuado en los ficheros periodísticos comercializados se observa también el 
empleo de un lenguaje controlado, aunque deben hacerse una serie de matizaciones al respecto. 
En la mayor parte de los bases de datos este tipo de leaguaje aparece en dos formas: 

a) bien como una lista muy limitada de categorías, como así sucede por ejemplo en los 
campos de sección o cabecera en el ABC Culgural y El Mundo; 

b) bien a modo de una lista más amplia de palabras clave referidas a conceptos asignados 
por el documentalista para referirse a los distintos temas, lugares o personas presentes en la 
información. 

Se trata en ambos casos de términos que si bien han sido objeto de una mínima norrnali- 
zación, no aparecen relacionados entre ellos, por lo que han de ser considerados mas como pxte 
de glosarios que de thesauros. Tan sólo en uno de los ficheros, e1 desarrollado por la empresa 
Microdoc, se emplea un thesauro, el del ISOC, para la indización de las noticias, aunque &te 
no se encuentra accesible en pantalla, 

Llegados a este punto, conviene aclarar lo erróneo de ciertas explicaciones de los manuales 
de ayuda de algunos de estos productos. Así por ejemplo, en las bases de datos de El Mundo 
y EFEDATA se afirma cómo la diferencia entre los dos tipos de campos que se contemplan, 
relacionales y documentates, se basa en que los primeros muestran un thesaunrs creado par el 
documentalista para facilitar las biisquedas lo más exactas posible», mientras que en los segundos 
se puede buscar por cualquier palabra. En ning6n modo, e1 listado de téminos asignados a cada 

Al igual que en otros ficheros como en el The Independent en CD-ROM. COTTE, D.: St?-ategie dqumentaire dapzs 
la presse, Pds:  ESF, Systémes á'Information et NouvelIes Technologies, 1991, p. 128. 

'O GARCÍA GUTIÉRREZ, A. L.: Lingüística documental, Barcelona: Mitre, 1984. p. 157. 
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notícka puede ser equiparado a un instrumento tan valioso y complejo de elaborar como es el 
thesauro* Por lo que sería deseable que los productores de este tipo de ficheros resen-arjn el 
tracsiblo thesuura para designar s61a aquel lenguaje documental cuyos terminos mantienen entre 
si relaciones de jerarquía, dcfinitorias, preferenciales y asociativas. 

Por últin~o, se centra la atencihn en las opciones que ofrecen los ficheros para plantear una 
estrategia de búsqueda, y sobre todo para fomulas preguntas de mayor complejidad. Básicamen- 
te la mayor parte de los programas contemplan para ello la posibilidad de emplear operadores 
boeleanos, sintácticos B de proxiínidéd, comparativos, el truncamiento y la máscara. Recursos 
que aparecen prácticamente en todas las bases de datos analizadas. Como excepción citar la 
ausencia de los aperaclorcs comparativos en las bases de datos de El Periódico y La Vangzurdia 
9.5, o de la máscara en el ABC Cultural, El Mundo y El Pericídico. 

Más interesante resulta señalzar algunas de las opciones que a estos recursas Uñaden ciertos 
ficheros. Una de éstas, el reconocimienta fonético de los términos escritos, es contemplada por 
las bases de datos de La Vanguardia 94 (aunque sólo para los términos en inglés) y de El 
Periddico. Por su parte, el disco de La Vanguardia 95 permite la búsqueda a través de los 
sin6nkos de las palabras especificadas y de sus posibles derivados (por ejemplo tiempos 
verbales si la palabra es un verbo). 

En el caso de las bases de datos de El Mundo y EFEDATA y como un procedimiento más 
para acotar tina búsqueda existe la opción, denominada sugerencia tenzática o simplemente 
temática, en la que mediante un sofisticado algoritmo se facilita una relación de términos de 
<<peso» o significativos que se hallan involucrados en el conjunto de documentos seleccionados. 

Respecto a los formatos de salida que proporcionan cada una de las base de datos indicar 
que mientras todas menos El Pericídico ofrecen en formato ASCII los textos periodísticos, a la 
hora de mostrar e1 texto original en página nos encontramos que ya son más los que no 
contemplan esta opción, pues ni las bases de datos de Baratz, ni Documentación de Medios n i  
La Vanguardia 94 y 95 (e1 diario catalán en sus dos versiones sólo muestra portadas) aparecen 
las páginas tal y como fueron publicadas en su versión impresa. 

También hay que indicar como todos ellas permiten ordenar, imprimir y grabar la informa- 
ción bajo diferentes modalidades. Entre los recursos de edición contemplados, destaca los de 
EFEDATA, que, en un esfuerzo por mejorar el diseño tradicional de los teletipos, posibilita 
modificar el tipo y tamaño de letra del texto mientras se está visualizando. En el caso de las 
b~ses de datos que registran el recorte portada o fotografia originales. a estas posibilidades se 
le suman diversas opciones de ampliar, reducir o girar el documento. 

Durante los últimos años la aparición de bases de datos de prensa en CD-ROM en España, 
impulsadas tanto por empresas ajenas a los medios como por éstos demuestra un creciente interés 
por este tipo de productos. Un primer examen de estas obras permite constatar como: 

a) Las bases de datos creadas por empresas ajenas son las que antes han hecho su aparición 
en el mercado, son mayoritariamente de tipo referencial, cubren un período históríco más 
antiguo, integran información de diferentes fuentes, se caracterizan por su elevado precio y 



periodicidad más frecuente y se dirigen a un tipo de usuario consumidor habitual de los medios, 
pero que demanda un Sipo de información muy concreta, de temática económica, polí6ca y 
laboral. Así también en este tipo de ficheros se observa una mayor atención hacia las operaciones 
de resumen e indización. 

b) Las bases de datos producidas por los medios de comunicación datan de principios de 
los años noventa y son de tipo fuente. Estas registran sus propia información de textos, imágenes 
y gráficos, pero excluyen una serie de ítems como publicidad e información de servicio. Se 
caracterizan por ofrecer un producto a precio reducido y con unos procedimientos de búsqueda 
muy sencillos, lo que indica claramente a quien van dirigidos. Desde un punto de vista docu- 
mental, en este tipo de ficheros se advierte cómo al apoyarse en las inmensas posiblidades que 
ofrece el lenguaje libre aplicado al archivo del texto integro, se descuidan las operaciones de 
resumen e indización, limitándose en muchos casos a la enumeración de una serie de categorías 
meramente trasplantadas de la versión impresa. De ahí que, si bien cualquier usuario puede 
formular su demanda con gran facilidad, para eliminar el ruido y silencio documental ha de 
desarrollar una gran pericia, dada la redundacia del lenguaje periodístico, E incluso sortear las 
erratas que, al igual que en la edición en papel, aquí también aparecen. 

En defmitiva, consciente de las limitaciones del presente análisis y dejando abierta la pnerta 
para posteriores profundizaciones, sin duda necesarias, si en cambío parece oportuno reclamas 
desde aquí una mayor atención hacia las operaciones clave del proceso documental así como 
una completa información sobre el material incluido y excluido de tales ficheros. Todo ello en 
favor de una mayor calidad de las bases de datos de prensa española en CD-ROM. 





INFORMATJZAR UN ARCHIVO DE GESTI~N 
PARLAMENTARIA: EL CASO DE LAS CORTES 

VALENCIANAS 
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Teresa Sánchez Sanz 

Cortes Vulenci~taus. Becarios del Departameera de Archivo 

El extraordinario crecimiento de la producción de documentos de la Administración ha 
hecho que los archiveros se planteen la necesidad de asumir el reto de las nuevas tecnologias. 
La informatización de los archivos administrativos o de gestión se considera como algo nece- 
sario, de cara a mejorar la eficacia y rentabilidad administrativa. El acceso, la rápida localización 
de esta información y su difusión es una actividad fundamental en la sociedad actual y éste es 
un proceso que no se puede llevar a cabo con eficacia sin la ayuda de la informática aplicada 
al archivo; es decir, utilizándola corno un conjunto de procedimientos para organizar e identificar 
expedientes o documentos con tal de agilizar su recuperación, utilizaci6n y disposición. 

2. EL ARCHIVO DE LAS CORTES VALENCIANAS 

Las Cortes son el Órgano de representación del pueblo valenciano, a las que les corresponde 
la potestad legislativa, y funcionan bajo un régimen de derecho parlamentario en el que los 
procedimientos están regulados por el Reglamento de las Cortes Valencianas. 

El Archivo de las Cortes Valencianas nace en 1983, Está formado por el conjunto orgánico 
de documentos, de cualquier fecha, forma o soporte material, producidos o recibidos por la 
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institucidn, sus 6rganos o por las personas físicas al servicio de ésta en el desempeño de sus 
funciones, que se conservan ordenados para su utilización en la gestión parlamentaria y adrni- 
nistrativa, y que son o serán susceptibles de poseer un valor histórico o cultural. El Archivo es 
tina unidad funcional integrada en el Área Administrativa-Parlamentaría y tiene categoría de 
Departamento, separado de los Servicios de Biblioteca y Documentación que dependen de 
Secretaril General. Esta estructura responde a una concepción moderna, en la medida en que 
vincula dírectamente el archivo a la oficina que tramita la documentación. con las ventajas que 
sttpone la continuidad en las transferencias. 

3. LA INFO~RNIATIZACI~N DEL ARCHIVO DE LAS CORTES 

Iza base de datos se llama GESPAR (Gestión Parlamentaria). Es una base de datos referencia], 
diseñada por la empresa valenciana Equipo DRAC, S. A. Funciona bajo el sistema operativo 
IJNIX y el programa utilizado es BasisPlus, en el que se ha desarrollado una aplicación bajo 
el entorno Windows, que permite la consulta y la entrada de datos a través de una red. En 
principio, la base de datos sólo contempla la introducción y la consulta de referencias de 
documentos; no tiene módulos para controlar otras actividades de la gestión documental como 
transferencias, préstamos, etc.. ni acceso al documento completo en pantalla. 

Se partió de un trabajo previo, constituido por la elaboración del cuadro de clasificación y, 
basándose en él, el diseño de la base de datos. El proceso de informatización supone la impli- 
cación de diversas áreas y servicios; en nuestro papel de becarios se nos encomendó la tarea 
de introducir la información retrospectiva correspondiente a la III legislatura, de modo que la 
documentación en tramitación (IV legislatura) es responsabilidad del Área Administrativa-Par- 
lamentaria. Una vez puesta al día la base de datos, el funcionamiento habitual consistirá en la 
introducción de los datos por parte del Área Administrativa y el análisis documental, a cargo 
del Departamento de Archivo. 

El primer paso en la introducción de datos es la selección de la iniciativa parlamentaria a 
introducir. El sistema impone un orden lógico y jerárquico: apertura del expediente, definición 
de los trámites que lo componen, introducción de los documentos relacionados con su trámite 
e introducción de los datos de registro y publicación de los documentos (ver Gráfico 1). Este 
orden comporta tambi6n distintos niveles de descripción, desde lo más genérico, la descripción 
del expediente, hasta lo más concreto, la de los documentos. 

El sistema ofrece diversas pantallas para la introducción de datos, con unos campos comunes 
y obligatorios, que contienen la ficha de identificación de cada expediente, y otros específicos, 
adaptados a la información propia de cada uno de los niveles (ver Gráfico 2). 

La normalización es un objetivo común a todos los campos, sin embargo, sólo algunos de 
ellos están controlados completamente por tesauros y listas controladas de términos: el tipo de 
iniciativa, tipos documentales, las autoridades y los grupos parlamentaríos y descriptores. En los 
campos no ~ormdizados, como el título, la descripción o las observaciones se ha procurado 
unificar criterios. Paralelamente, el propio sistema tiene mecanismos de verificación en cuanto 
al formato de la información (es el caso del campo de fecha) y de detección de errores, como 
la repetición del número de documento o la introducción de documentos que no pueden ser 
relacionados con un determinado trámite. 



Gráfico 1. 

Gráfico 2. 

Al introducir los documentos, alcanzamos e1 nivel más detallado, que incluye un tratamiento 
documental de la información, contemplando dos aspectos: el resumen, realizado siguiendo la 
norma UNE 50-103-90, y la indización. Para llevarla a cabo se utilizan distintos tesauros, el 
EUROVOC y otros, que cubren las necesidades específicas de las Cortes: Tesauro Propio de las 
Cortes (elaborado por el Servicio de Documentación de la Cánlara) g los Tesauros fnstitueional 
sobre Origen de Disposición de la Generalitat Valenciana y Toponimico de la Comunidad 



760 Infnmzatimr un archivo de gestiónparlmentaria: el caso de las Cortes Valencianas 

Vdencima (constmidos por la Consellería de Administración Pública). GESPAR permite la 
consulta en lhea de todos estos tesauros, agilizando la introducción de dat~s.  

Reqectr, a la búsqueda, la base de datos ofrece la posibilidad de realizarla en todos los 
campos, tmto los controlados como los de lenguaje libre, a través del módulo de consulta. La 
consulb pemite ver los diferentes niveles de descripción: expedientes por iniciativas, expedien- 
tes y do~umontos. 

En definitiva, CESPAR permite: 
Respetar el orden jerárquico del fondo y las relaciones establecida entre sus documentos 

coma conjunto orghico. 
Con$-ola el circuito documental, ya que en un momento dado podemos conocer el estado 

de la tramitación de un expediente y la localización de los documentos en la oficina. 
Homogeneidad en la recuperación de la información y la pertinencia de los documentos, 

gracias a la infoimación y normalización del vocabulario, así como al riguroso análisis de los 
documentos. Esto, indirectamente, favorece la conservación de los documentos al evitar la 
utilización innecesaria de los mismo. 

Aproximar idealmente documentos de diferentes series que tratan un mismo tema o aspecto. 
La consulta en pantalla de la información no supone la pérdida de la estructura gIobaI del 

fondo, por aportar la aplicación en Windows unas características muy visuales del fondo. 
La seguridad impuesta por el sistema gestor de la base de datos hace que cada usuario vea 

Únicamente la información que necesita, e impide la modificación e introducción de datos por 
usuarios no autorizados. 

La base de datos permite instrumentos de btisqueda accesible a través de las redes, de manera 
que facilita la difusión y comunícación de la información, así como la rapidez en su acceso. 

A través de la beca de formación concedida por las Cortes Valencianas hemos tenido la 
posibilidad de participar y conocer en profundidad el proceso de informatización de una insti- 
tución parlamentaria, al tiempo que hemos percibido el impacto del cambio de los métodos y 
de los instrumentos de trabajo. 

Esta exposición responde a la versión 1.39b de GESPAR, en uso en junio de 1996. La base 
está en continua revisión y construcción, en consonancia con las necesidades surgidas con su 
utilización. 
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DE FOTOGRAF~S EN UN PERI~DICO REGIONAL 

Lucía Feriago Garcia 
Universidad de Murcia. G q o  de investigación de Tecnologias de la IÍzforrnación 

Francisco Pagán Valera 
Diario «La Verdad>>. Murcia 

La innovación tecnológica de los medios de comunicación escritos ha supuesto e1 desarro110 
de nuevas herramientas para la edición de éstos, basadas en la aplicaci6n de sistemas 
informatizados especificamente diseñados para estos fines. Una parte importante del contenido 
de estas publicaciones está constituido por imágenes fotográficas, 10 que ha propiciado la 
evolución de aplicaciones infomáticas que permitan sustituir los viejos archivos fotográficos en 
soporte de papel, por sistemas informáticos de archivos que economicen el espacio, mejoren la 
cdidad de reproducción, permitan una gestión mas ágil de los mismos y, además, se encuentren 
interconectados al sistema de edición electrónica del periódico. Este tipo de archivos también 
permiten la recepción y almacenamiento de imágenes en color cuya utilización es creciente día 
a día. 

La importancia de la fotografía en los medios de comunicación es cada vez mayor, sobre 
todo en aquellos que tienen en cuenta el valor de la información que proporcionan, de ahí que 
su tratamiento documental y su almacenamiento alcance una gran importancia, exigiendo un 
nivel de atención mayor o igual al de otros documentos. 

El objetivo de este trabajo es realizar el seguimiento, desde su implantación en el diario «La 
Verda& de la Región de Murcia, de un sistema que permite almacenar y documentar las 
fotografias digitalmente. 



El eq~~ipo infomático utilizado, tal como se esquematiza en la figura 1, consta de un 
ordenador Macíntosh Quadra 610 de 12Mb de RAM y 160 Mb de disco duro, a este módulo 
se conectan los siguientes periféricos: un escaner HP ScanJet 11, un disco duro de 2Gb externo 
y un lector de discos cipticos de 6Gb, donde se almacenan las imágenes. 

Los discos ópticas tienen un tamaño de 33 x 35 cm, lo que puede hacer complicado su 
maneja. Cada una de las caras de los discos, de 3 Gb de memoria, se encuentra dividida en dos 
particiones de 1,s Gb, ya que el sistema sólo tiene capacidad para ver un tamaño de volumen 
de 2Gb como málrimo. Los discos ópticos están identifiados en cada una de sus caras con una 
serie de datos en la etiqueta, tal como se muestra en la figura 1. Su significado es el siguente: 
- LVE: Mentificación de <<La Verdad». 
- 01: Número de disco (01 a 06). 
- A: Indicación de la partición (A-B). 
- 1: Número de cara (1-2). 
El programa utilizado es el Optix 4.2, que permite conectar entre si cada uno de los módulos 

que se exponen en la figura 1, así como realizar el tratamiento y recuperación de las fotografías 
almacenadas. 

LECTOR DE DISCOS 

DISCO DURO 
EXTERNO DE 2Gb 

I 

ORDENADOR 12 Mb RAM 
160 Mb DISCO DURO 
PROGRAMA: OPTIX 4:2 

r r g .  1. Esquema del sistemu zltilizado para el urchivo y recupemci6n de fotograflas. 



Las fotografias, previa supervisión de los redactores del periódico, son almacenadas por el 
programa mediante la captura de las mismas por escaner o a través de un sistema digitalizado 
de transmisián de imágenes vía satélite desde las distintas agencias de información. La trans- 
misión de las fotografías en color se efectúa previa separación en los tres colores fundamentales 
(cyan, amarillo y magenta), para poder reconstruir la imagen en color posteriomente. Par tanto, 
la recepción y posterior almacenamiento de imágenes en color se rediza por triplicado. 

Una vez realizado este proceso, reciben un tratamiento documental, en el cual se rellenan 
los distintos campos que componen la ficha o registro de esa fotografía. En Ia figura 2 se muestra 
el modelo de ficha utilizado para tratar y almacenar las fotografías. Mediante la misma, se realiza 
m -1isis de contenido y al mismo tiempo un análisis técnico de la imagen. 

Set Took Scnn €%tras Optix Local 

La wdmi Archivo Fotográfico 

Localizacibnr 

Entorno: Interior C )  Exterior 

Autor) Agencia: 1 LR UERORD - &teria: /sucesos internrrcionates 

Onentacib: Q Vertical 
0 Hrrrimntal 

Fig. 2. Imagen de la ficiza en pantalla utiCiaadn para la docunzentaci6n de las fotografias. 

En relación con al analísis de contenido, los campos tratados son: 
<<Fecha»: descriptor cronológico. 
«Fecha de publicación»: cada una de las fechas de publicación de h foto en el periódico, 

evitando así repeticiones. 
c<Descriptores»: breve resumen de la imagen, pretendiendo identificar la acción. 
«Nombre>>: descriptor onomástica personal o corporati?~. 
«Localización>>: descriptm geográfico. 
«Aator/Agencia>,: Descriptor de procedencia 
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<<Materia»: deswiptor de materia o temiitico, consta de 44 carpetas que fueron establecidas 
de ~mtemano y permanecen fijas, aunque en cualquier momento se puede crear una carpeta nueva 
crn funcibn clc las necesidades. 

Relacionados con el axitllisis t6ciiico de la imagen se observan los siguientes campos: 
<<Entorno»: ambiente interior o extexlor. 
<iTiilpa de imagemx Bm o color. 
itCPrientacibn>>: vertical 11 horizontal. 
Cada  no de los desc~lptores ritilizados en cualquier campo para identificar una fotografía 

pueden ser ut i l i~ad~s posteriormente, bien individualmente o de forma combinada, para selec- 
cionar un registro. La doc~lmentaci6n de las imágenes se almacena en el disco duro formando 
una base de datos. Cuando se selecciona una fotografia, su registro se direcciona al disco óptico 
cox~espondiente -que es donde en realidad se encuentra almacenada dicha imagen- para su 
recuperacidn y posterior transferencia al sistema de edición del periódico. 

El seguimiento del sistema se ha realizado durante un periodo de tres años, a lo largo del 
crtd se han archivado un total de 22.276 fotografías, ocupando una memoria de 24Gb. En la 
tabla 1 se distribuye el número y la memoria ocupada por las mismas, según sean en B/N o color. 

TABLA 1. DISTRIBUCI~N DE LAS FO.I'OGRAP~AS ARCHIVADAS 

S E C ~ ~ N  bL COLOR 

- - - 

B/N .................................... 18.110 14,5 
Color .................................. 4.166 9,5 

Total ........................... 22.276 24 

En las figuras 3 y 4 se expone la distribución porcentual del número de fotografías y la 
memoria ociipada por las mismas. La memoria media ocupada por una fotografía en color es 
de 2,3 Mb, mientras que la ocupada por una fotografía en B/N es de tan solo 0,8 Mb; suponiendo 
que la distribución de tamaños es similar para ambos grupos, la ocupación de memoria por una 
fotografía en colcx resulta ser 3 veces superior a la de una fotografía en B/N, lo cual es explicable 
ya que para el rilinacenamiento de la fotografía en color es necesario archivar las imágenes 
coaesporidientes a los tres colores de la separación (magenta, amarillo y cyan), como se explicó 
mteriorrmnte. Por ello, aunque sólo se han archivado un 19% de fotografías en color, la memoria 
ocupada por las mismas ha sido el 40% del total (Figs, 3 y 4). 

Según su procedencia, las fotografías archivadas se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
las recibidas desde las diferentes age~icias, mediante el proceso de transmisión expuesto ante- 
xio~mente, y las procedentes de los servicios gráficos propios del periódico, incluyendo las que 
se envían desde las distintas redacciones y delegaciones del mismo. En la tabla 2 se detalla el 
númex-o de fotografías según su procedencia. 



DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO D~STRIBUC~~N DE LA MEMORIA 
DE FOTOGRAF~AS SEGUN EL COLOR OCUPADADA SEGUN EL COLOR 

Color 

Color 
40% 

B/N 
60% 

LA PROCEDENCIA 

Procedencia Número 

Agencia EFE ............................................. 9.819 
Agencia ASSOCIATED PRESS ............... 1.136 
Agencia REUTER .................................... 1.254 
Agencia EPA ............................................. 258 
Servicios Grjficos Propios ....................... 9-809 

Tarnbikn se muestra en la figura 5 la distribución porcentual de las fotografias archivadas 
según la procedencia. Cabe destacar que más de la mitad de las mismas corresponden a imágenes 
transmitidas desde agencias, especialmente de la agencia EFE. 

DISTRIBU~~N DE LA FOTOGRAF~AS 
SEGÚN LA PROCEDENClA 

REUTER 
EPA 6% 
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c<Miiteria»: descriptor de materia o temático, consta de 44 carpetas que fueron establecidas 
de antemano y permanecen fijas, aunque en cualquier momento se puede crear una carpeta nueva 
en función de las necesidades. 

Relacionados con el análisis técnico de la imagen se observan los siguientes campos: 
i<Entorno>>: ambiente interior o exterior. 
<<Tipo de imagen»: B/N o color. 
«Orientación%: vertical u ho~izontal. 
Cada uno de los descriptores utili~ados en cualquier campo para identificar una fotografía 

pueden ser i~tilizados posteriormente, bien individudmente o de forma combuiada, para selec- 
cionar un registro. Za doci~mentación de las imhgenes se almacena en el disco duro formando 
una base de datos. Cuando se selecciona una fotugrafia, su registro se direcciona al disco óptico 
correspondiente -que es donde en realidad se encuentra almacenada dicha imagen- para su 
recuperación y posterior transferencia al sistema de edición del periódico. 

El seguimiento del sistema se ha realizado durante un periodo de tres años, a lo largo del 
cual se han archivado un total de 22.276 fotografías, ocupando una memoria de 24Gb. En la 
tabla 1 se distiibuye el número y la memoria ocupada por las mismas, según sean en B/N o color. 

Nimero 
Tipo de Memoriu 

fotogru$as (Gbl 
- ~ - 

B/N .................................... 18.110 14,5 
Color .................................. 4.166 9.5 

- - - -  

Total ........................... 22.276 24 

En las figuras 3 y 4 se expone la distribución porcentual del número de fotografías y la 
memoria ocupada por las ~nismas. La memoria media ocupada por una fotografía en color es 
de 2,3 Mb, mientras que la ocupada por una fotografía en B/N es de tan solo 0,8 Mb; suponiendo 
que la distribución de tamaños es similar para ambos grupos, la ocupación de memoria por una 
fotografía en color resulta ser 3 veces superior a la de una fotografía en B/N, lo cual es explicable 
ya que para el almacenamiento de la fotografía en color es necesario archivar las imágenes 
conespondientes a los tres colores de la separación (magenta, amarillo y cyan), como se explicó 
anteriormente. Por ello, aunque sólo se han archivado un 19% de fotografías en color, la memoria 
ocupada por las mismas ha sido el 40% del total (Figs. 3 y 4). 

Según su procedencia, las fotografías archivadas se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
las recibidas desde las diferentes agencias, mediante el proceso de transmisión expuesto ante- 
riormente, y las procedentes de los servicios gráficos propios del periódico, incluyendo las que 
se envían desde las distintas redacciones y delegaciones del mismo. En la tabla 2 se detalla el 
número de fotografías según su procedencia. 



DISTRIBUCI~N DEL N~MERO DISTRIBUCIUN DE LA MEMORIA 
DE FOTOGRAF~AS SEGÚN EL COLOR OCUPADADA SEGÚN EL COLOR 

Color 

Fig. 3. 

TABLA 2. DISTRIBUCI~X DE LAS FOTOGRAFÍAS ARCHIVADAS S E G ~  

LA PROCEDENCIA 

Agencia EFE .......................................... 9.819 
Agencia ASSOCIATED PRESS ............... 1.136 
Agencia REUTER .................................... 1.254 

............................................. Agencia EPA 258 
Servicios Grafícos Propios ....................... 9.809 

También se muestra en la figura 5 la distribución porcentual de las fotografías archivadas 
se& la procedencia. Cabe destacar que más de la mitad de las mismas corresponden a imágenes 
transmitidas desde agencias, especialmente de la agencia EFE. 

DISTR~BUCIÓN DE LA FOTOGRAF~AS 
SEGUN LA PROCEDENCIA 

REUTER 
EPA 6% 
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Las 44 carpetas correspendientes al campo de «<Materias» descrito en la ficha, se han 
agrupado, para facilitar su exposición en este trabajo, de acuerdo con el criterio que se expone 
en la tabla 3, donde también se indica el número de fotografías que corresponde a cada grupo. 

TABLA 3. DTWRB~JCIWN DE LAS F Q T O ( ~ K . ~ ~ ~ A S  AKfHIVAD.4S SEGCN MATERIAS 

Materius Número 

1. Cultura, ediicación, espectáculos ........................... 5.777 
2. Economía regional, nacional e internacional ......... 860 

................................................................. 3. Dep~rtes 5.126 
4. Co~n~~nicaciones ..................................................... 349 
S.. Sucesos regionales, nacionales e internacionales .. 664 
6. Política regional, nacional e internacional ............. 4.742 
7. Informaciún municipal y de comarcas ................... 308 
S. Sanidad, drogas, narcotráfico ................................. 434 
9. Defensa nacional e internacional ........................... 641 

10. Sociedad, religión, fiestas, folklore ....................... 1.897 
11. Justicia, juicios, prisiones ...................................... 571 
12. Geografía, ciudades, turismo ................................. 480 
13. Laboral ................................................................... 427 

En la figura 6 se muestra la distribución porcentual de las fotografías archivadas según las 
materias. Las agrupaciones temáticas que mayor número de fotografías han producido son la 1 
(cultura, educación y espectáculos), con un 26%; la 3 (deportes), con un 23%, y la 6 (política 
regional, nacional e internacional), con un 21%. El menor porcentaje corresponde al grupo 7 
(información municipal y de comarcas), con tan sólo el 1% (Fig. 6). 

CONCLUSIONES 

La utilización del sistema informatizado de archivo de imágenes descrito, ha agilizado la 
gestión del archivo fotográfico del periódico, aumentando la eficacia de la recuperación, mejo- 
rando la calidad de las imágenes y disminuyendo el espacio utilizado para el almacenamiento. 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el sistema descrito permite archivar 
imágenes digitalizadas a color, lo cual es absolutamente necesario dado el creciente interés que 
despierta la edición en color de la prensa diaria y la necesidad de recibir, documentar y archivar 
estas imágenes. 

El sistema descrito, que se ha venido utilizando hasta ahora, presenta algunos inconvenien- 
tes, tales como la necesidad de utilizar diferentes discos que han de ser intercambiados manual- 
mente cuando se realizan las búsquedas. Sin embargo, se puede optimizar el sistema de archivo 
fotogáf~co mediante la utilización de otros procedimientos basados en la utilización de discos 
de menor tamaño, montados en batería, que permiten la IocaIización automática del disco y su 
inserción en el lector. Este tipo de sistemas pueden agilizar enormemente la gestión ya que, una 
vez integrados en el sistema infonnático de edición del periódico, podrían pennitir a los redac- 
tores acceder directamente al archivo desde sus terrninaies, para buscar y seleccionar la fotografia 
adecuada a la información e incluirla directamente en las páginas autoeditadas. 
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CREACION DE LA BASE DE DATOS DE DOCUMENTACIÓN 
AUDIOVISUAL: TVFI (TELEVISIQ VALENCIANA 

Y FILMO'TTECA DE LA GENERALITAT VALENCIANA). 
LMÁGENES DE LA MEMORIA, UNA EXPERIENCIA IN~DITA 

M." Dolores Alfonso Noguerón 
Federico Segundo Ojeda 

Televisió AntonOmic VaEencinna 

Como consecuencia de un convenio entre Filmoteca de la Generalitat Valenciana y Televisió 
Valenciana, se llevó a cabo la localización y el análisis documental de imágenes de la Comunidad 
Valenciana, desde principios de siglo hasta los años 70-80. 

El rodaje de este material audiovisual lo realizó principalmente gente aficionada al sine y 
:on recursos económicos elevados. Pensemos en el coste que supone una cámara de cine en los 
&os veinte, y la posibilidad de rodar imágenes. Actualmente es frecuente ver cámaras de video 
ioméstico en acontecimientos sociales, grabando escenas donde la familia tiene un destacado 
~apel, pero también, donde la cotidianidad deja pasa al acontecimiento extraordinario. Baste 
-ecordar el atentado donde perdió la vida Isaac Rabin, primer ministro de Israel, mostrando el 
nomento en que es asesinado y captado por un cámara aficionado. 

De igual manera, desde los años 20 hasta los 70 hemos podido ver imágenes en movimiento, 
aue reflejan el interés de quienes tenia cámara de cine por rodar, no sólo sus vidas privadas, 
rino también los acontecimientos extraordinarios. 

Al comenzar el trabajo documental, nadie podía imaginar la riqueza de escenas que ibamos 
i encontrar: la visita a Alicante en 1932 de Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República, 
:n 9,5 m.; la familia que veranea en Benicassim, que capta con su cámara el rodaje de la 
~elícula <;Novio a la vista», de Luis Garcia Berlakga; un ejemplo de publicidad, con anuncios 
le los años 30 de Santiveri, conocida marca de alimentos dietgticos, etc. 
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Este trabajo ha sido posible gracias a la generosidad de quienes han depositado el material 
en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, de los Ayuntamientos, de sus archiveros y archiveras, 
de los parfjculares y de todos aquellos que han tenido y tienen conciencia colectiva para con- 
servar y mostrar las imágenes de la memoria. 

Precisamente éste ha sido el título de la serie que emitió Canal 9 Televisió Valenciana, 
«IM[ATGES DE LA MEMORIA>>, durante los meses de julio a setiembre de 1995. 

2. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS TVFI 

La Base de Datos T W  se configura a partir de materiales audiovisuales depositados en la 
Filmoteca de la Generalitat Valenciana para su conservación, restauración o recuperación, y en 
ella se estructura la información gráfica y las características técnicas de dichos documentos, 

La tinidad doc~imental viene definida por la temática, por la duración y por las caractedsticas 
técnicas del documento, lo que provoca un clasificación compleja, y de variada tipología do- 
cumental. 

Este material audiovisual nos llega en diversos soportes y formatos, y el nivel de conser- 
vación y la calidad técnica del rodaje es muy variada. Junto a imágenes de una calidad pésima 
nos encontramos con documentales de gran valor sociológico e histórico. 

Hemos tratado de aplicar una normativa homogénea y unívoca para todos los documentos. 
Se trata de películas mudas, en blanco y negro mayoritariamente, y con escasa información 

adicional. Por ello ha sido necesario apoyarse en la documentación de prensa escrita, siendo de 
gran utilidad las hemerotecas para poder ubicar los lugares y los acontecimientos que aparecen 
en los documentos audiovisuales. 

El objetivo del anáiisis documental y la creación de TVFI era principalmente valorar los 
documentos audiovisuales depositados en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, con el fin 
de producir una serie televisiva y explotar las imágenes. 

En principio TVFI soporta la información obtenida del primer visionado, donde se describen 
y valoran los documentos audiovisuales. Posteriormente se establece cuáles pasan a formato 
profesional de vídeo Betacam sp, y cuáles son desestimados por falta de calidad técnica o 
temática. 

En esta etapa de creación y desarrollo de una Base de Datos de Televisó Valenciana y la 
Filmoteca de la Generalitat Valenciana hemos considerado necesario establecer TVFI como una 
pre-base o Base de Datos filtro. 

En diversos medios de comunicación se insertó publicidad sobre el proyecto de recoger 
rollos de películas de particulares, inéditos, familiares, imágenes rodadas por los abuelos, tíos 
o familiares,,., material que en numerosas ocasiones se encontraba en los armarios, cajones y 
rincones de las casas. 



Al Edificio Rialto, de la Filmoteca, fueron llegando películas en formato de cine y diversos 
pasos: 9,5 m . ,  de 16 m., de 35 mm., de súper 8 mm.. de 8 m . ,  que se sumaron a las que 
ya se conservaban anteriormente. 

Una vez los rollos de peücula eran depositados, se procedía a su registro, anotando depo- 
sitario y toda aquella información recogida a través de los familiares depositarios. 

Los propietarios y propietarias de las imágenes, a cambio de depositar las películas en la 
Filmoteca mediante contrato, obtienen una copia en formato de video doméstico VHS, Muchos 
han podido ver a sus familiares, hoy mucho más mayores, o incluso desaparecidos, gracias a 
los VHS que facilita la propia Filmoteca. 

Se realiza copia de la película, en VHS y se pasa a fonmto de vfdeo profesional, Betacam 
sp, excepto cuando la calidad es ínfima. A esto se le conoce como cambio de formato. 

Hasta este punto el trabajo era desarrollado por los técnicos del área de Restauración, 
Conservación y Catalogación de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Inmaculada Tnifl e 
Ignacio de Lahoz, cuya profesionalidad garantizó la calidad del trabajo realizado. 

3.4. VISIONADO Y DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES. CATALOGACIÓK, CLASIFICACI~~-WDIZACIÓS~, RESUMEN 

En primer lugar se consuItab'a la información que acompaña a las imágenes y que es 
facilitada por los/as depositarios/as. 

El formato con el que hemos trabajado ha sido mayoritariamente el VHS, por motivos de 
conservación. 

Durante el visionado anotamos el título original y se cataloga haciendo una descripción de 
planos, utilizando lenpaje natural que especifica el contenido de las imágenes. El idioma 
utilizado es el valenciano. 

Recordemos que en una base de datos de documentació~ au&o%5sual el análisis documental 
se basa tanto elementos descriptivas como analíticos. Por ello utilizaremos tanto e1 lenguaje 
natural para descripción de los planos, siguiendo la secuencia Iíneal visual y la modalidad de 
planos propia del cine, y el lenguaje controlado, a través del thesaums THESVAL, con el fin 
de garantizar la coherencia en la indización. 

Ambos trabajos permiten un mayor rendimiento en la búsqueda de documentos y su 
posterior recuperación, y una separacion clara entre elementos descripti~os y analíticos. 

Destacamos aquel material audiovisual más interesante por su composición, por su irnpor- 
tancia histórica y por la utilidad en la producción de una serie de televisión. 

La clasificación temática se ha generado a partir de los propios documentos, la mayoría 
corresponde a escenas familiares, fiestas, tanto civiles como religiosas o privadas, ficción, 
documentales divulgativos, dibujos animados, etc. 



La tipologia documental facilita el conocer de manera rápida la calidad técnica de los 
documentos, la postproducción y su posterior explotación. 

Hemos agrupado los documentos en : 
- Inéditos. Generalmente se tratan de rodajes donde se cuida poco la técnica. Recoge en 

su mayoría escenas familiares y de vida cotidiana, 
Aunque semánticamente inéditos son aquellos documentales realizados por profesionales del 

cine, pero cuya existencia era desconocida, hemos creído oportuno diferenciarlos respecto a las 
típicas imggenes rodadas por «amateurs» o aficionados. 
- Ficción. Se trata de documentos donde aparecen actores. hay interpretación, realización 

profesional y un argumento que se desarrolla a través de las imágenes. 
- Dibujos animados. Durante el desarrollo del trabajo de visionado pudimos encontrar 

dibujos animados de «Félix el Gato» o de c<Popeye». 
- Documentales. Aquí es donde hemos podido disfnitar viendo películas de un minuto 

o dos, con títulos tan interesantes como «El colegio de las gallinas» o «Día vendrb. comedia 
futunsta en tres partes, inteiyretada por Harry Pollard hacia el año 2000; iBeaucitron, un joven 
marido», años 20. 

4. CAMPOS DE LA BASE DE DATOS TVE1 

Forman la Base de datos TVE 34 campos, la mayoría de información recuperable. 
Creada sobre el sistema de Base de Datos Documental BRS/Search, soportado en el sistema 

infomático de Radiotelevisió Valenciana, RTVV y con la colaboración del personal del Depar- 
tamento de Informática de RTVV. 

Compone el esquema de datos los siguientes campos: 
1. Analista. 
2. Fecha del análisis. 
3. Procedencia. 
4. Signatura vídeo. 
5. Signatura filmoteca. 
6. Película (positiva, negativa). 
7. Pasos (9,5 mm., 8 mm., súper 8, 16 mm., 35 mm.). 
8. Sonido. 
9, Color. 

10. Número de orden. 
11. Título original. 
12. Título registro. 
13. Título atribuido. 
14. Director. 
15. Interpretes. 
16. Derechos. 
17. Nacionalidad. 
18. Contenido. 
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19. Tiempo inicio. 
20. Tiempo inicial. 
21. Duración. 
22. Año de producción o época. 
23. Fecha de rodaje, 
24. Resumen. 
25. Notas. 
26, Descriptores temas visuales. 
27. Descriptores temas genéricos. 
28. Descriptores geográficos visualizados. 
29. Descriptores geográficos no visuales. 
30. Identificadores. 
3 1. Clasificación. 
32. Palabras clave. 
33. Calidad tecnica. 
34. Valoración - recomendaciones. 
La etiqueta corta de cada uno de los campos que forman la estructura de TVR, se elabora 

a partir de los cuatro dígitos alfabdticos. 
Algunos de los campos, como tipología documental, película, pasos, sistema sonido, idioma, 

color, calidad técnica, establecimos un fichero de opciones con valores admisibles. 
En otros, las coridiciones de verificación están sujetas a una máscara de control, como 

signatura video, nacionalidad, tiempo inicio, tiempo k a l ,  fecha. 
Respecto a los descriptores, ya hemos apuntado la u#ilizacián de TBESVAL, Thesaurus de 

Radiotelevisiá Valenciana, implemermtado en el módulo de gestion de thesaurus de BRS/ 
Thesaunrs. 

Para la edición de la Base de Datos TVFI se elaboró dos formatos de entrada de datos, uno 
para documentos audiovisuales inéditos y otro para el resto de documentos (ficción, dibujos 
animados...). 

Los campos ANLT y DATC son de relleno automático, y la información que aparece en 
campo: sistema de sonido, se genera a partir del campo pasos. 

Se ha desarrollado un único formato de salida, que discriminará los datos de visuaIizaci6n 
en función del tipo de documento, mostrando sólo los campos que tienen al@n valor. 

Hemos seguido las recomeadaciones apuntadas en el ~Minimun Data List», establecido por 
la FIAT (Federación de Archivos de Televisión), respetando las áreas de títuío, mención de 
responsabilidad, edición, etc.. 

5. REnEXIONES Y CONCLUSIONES 

Destacar en estas Jornadas, k utilidad de las herramientas informiiticas, y las recomenda- 
ciones y normativa internacional aplicadas a campos concretos. La riqueza generada partiendo 
de conjugar estos elementos, es la que ha permitido llevar a cabo este trabajo. 

Un documento audiovisual se debe valorar: 



a) Por su contenido temático. 

b) Por la diversidad ilustrativa que puede tener. 
Las izn4igenes no permiten una finita lectura. Ejemplo: Una boda de los años veinte puede 

acompañar e ilustra: 

1, Un reportaje sobre las bodas a principios de siglo. 

2. La i~~dumentaria utilizada en acontecimientos sociales y días de fiesta. 

3. La posición social de quienes disponían de cámara de cine para rodar una boda en 
aq~~dlos años. 

4, La moda, coma se utilizaban los sombreros en los caballeros y las sombrillas en las 
señoras. 

5. Que a pesar de los &os, los novios el día de su boda suelen tener un comportamientos 
similar al salir de la iglesia. 

6. Cambio en los hábitos sociales, culturales y religiosos, contrarrestando las bodas reli- 
giosas a las bodas civiles ... y otras interpretaciones que ellla guionista, realizadorla o 
documentalista puede llegar a desanollar. 

En esencia una boda es una imagen conocida por la mayoría de la sociedad, con una única 
representación simbólica y semántica, pero este documento audiovisual puede servir para ilustrar 
otros conceptos. 

Por tanto: - 
l. Las herramientas informáticas desarrolladas a lo largo de estos afíos, nos permiten 

conocer más y mejor las posibilidades de explotación de nuestra documentación audiovisual, 
siendo rentable dicha explotación para nuestras empresas públicas. 

2. Dos entidades públicas, a través de un grupo de profesionales de la documentación 
audiovisual, han elaborado un trabajo con repercusión directa en la producción de series de 
televisión. 

3. Dicho convenio, también ha permitido reactivar y desarrollar la base de datos de la 
Filmoteca de la Generalitat Valenciana. 

4. En un momento en el que el planteamiento de privatizaciones de las Televisiones 
Píiblicas, está en cuestión, este es un claro ejemplo de como utilizar 10s recursos de las Insti- 
tuciones Piíblicas. Difícilmente se hubiese producido si se tratara de empresas privadas, ya que 
el valor económico de una imagen de un palacio, hoy destruido en el centro de Valencia, tiene 
difícil cuantificación económica y de audiencia. 

TDOC INEDITS 
PRBC FQRCADA SEGARRA, JORGE. 
S W  2720 ?EL1 POSITIVA PASS 16 
SISO MUDO SICU BLANC 1 NEGRE 
TON SEGORBE 
TATR SOGORB : ARRIVADA DEL NOU BISBE DE LA DIOCESI 



CONT 00: 10:06 CARTELL: SEGORBE; EL NOU BISBE ES, JOSE PONT 1 GOL, ES REBUT 
PER LES AUTORITATS CIVILS I MILITARS A LA POTA DE EAmNTANIENT DE 
SOGORB. 

00:10:29 UNA PROCESSO ENCAPCALADA PEL NOU BISNE RECORRE ELS CARRERS 
DEL POBLE, BENEINT A LA POBLACIO. 

TINI00:10:08 
TFZN 00:11:04 DURA 00:00:56 
ANYP ANYS 50 DROD 1952 
TVIS CEREMONIA RELIGIOSA ; PROCESSO 
TGEN RITU 
LLVI SOGORB 
PLAP PONT 1 GOL, JOSE (BISBE DE SOGORB 1952) 
VAL0 INTERESSA 

TDOC FICCIO 
PROC POVEDA, TERESA 
SVID 1920 PELI POSITIVA PASS 9.5 
SISO MUDO SIC0 BLANC 1 NEGRE 
TON DIAVENDRA. COMEDIAFUTURISTAEN 3 PARTES INTERPRETADAPQR HARRY 

POLLARD HACIA EL AÑO 2000, BEAUCITRON UN JOVEN MARLDO. 
INTE POLLARD, HARRY 
TINI 03:02:22 DURA 00:03:40 
VAL0 CURIOSITAT 

TDOC DIBUMOS MVMATS 
PROC MONMENEU GOMEZ, SALVADOR 
SVID 1598 PELI POSITIVA PASS 9.5 
SISO MUDO SIC0 BLANC 1 NEGRE 
TON POPEYE EN EL MOSQUETERO ; BOBINA 9 
INTE POPEYE 
TINI 00:11:34 DURA 00:05:30 

TDOC DOCUMENTAL 
PROC ASENSIO, DOLORES. 
SVID 1688 ; BSPPELI POSITIVA PASS 16 
SISO MUDO SIC0 BALNC 1 NEGRE 
TON VALENCIA : LA naUJER EN LA RETAGUARDIA. 
TATR VALENCIA : LA DONA A LA RERAGUARDA 
CONT 00:38:35 PG D'UN TALLER DE COSTURA AMB SOBRETMPRESSIO 
:«VALENCLA, LA MUJER EN LA RETAGUARDIA» 
00:38:36 FI. 

TINI 00:38:35 TFIN 00:38:56 DURA 00:00:21 
ANYP ANYS 30 DROD 1937 
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TVIS TAZLERS COSTURA ; TREBALLADORES ; GUERRA CIVIL 
TGEN TAtLERS ; ROBA ; DONES 
QTEC DOBLE 1MATGE ; RATLLAT 
VAW INTERASSA 
Burjissot, 14 de juny de 1996. 
LOZA ALFONSO. Documentacib RTW 
FEDERICO SEGUNDO. Documentació TVV 



AUTOMATIZACI~N DE LOS FONDOS 
Y DE LAS CONSULTAS EN LA BIBLIOTECA SAMARANCH 

María del Coral Ramón Escalante 

La Biblioteca Samaranch depende de la Fundación Pedro Fenándiz, una institución sin 
ánimo de lucro dedicada al estudio y promoción del baloncesto, Su principal objetivo es difundir 
aquellos aspectos menos espectaculares del deporte de la canasta: historia, técnica, enseñanza, 
biografías, etc. Y para ello ha recopilado una íngente cantidad de material sin distinción de 
soporte, origen o idioma. 

Actualmente cuenta con unos 5.000 volúmenes, 500 títulos de revista, 700 fotografias, 1.000 
vídeos, además de una importante colección filatélica, numismática, de trofeos, posters, etc. 

El reciente traslado a un nuevo edificio dedicado en exclusiva a la Fundación, ha facilitado 
el acceso de los usuarios de la Biblioteca al documento primario, que se encuentra en libre 
acceso, y a los terminales de consulta. 

Las consultas pueden realizarse desde la propia sala mediante los terminales accediendo a 
las bases de datos propias que contienen los fondos de la Biblioteca, videoteca, archivo foto- 
gráfico, etc., y también a las bases de datos externas de que disponemos. Todas las bases se han 
diseñado y gestionado a través del programa MICRQISIS, incluso las extemas que han sido 
volcadas a este programa para facilitar las búsquedas. También contamos con algunas bases 
directorio en ACCESS porque su uso es común a la Biblioteca y a Administración, que trabaja 
con Microsoft Qffice. 

Desde un PC destinado en exclusiva se realizan las búsquedas a travgs de Internet, y se 
gestiona el correo electrónico. 
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AUTOMATZZACIÓN DE LOS FONDOS 

La Biblioteca Smaranch está automatizarla utilizando el prograrna Microisis distribuido 
gatuitamente por 'UNESCO. Mediante este sistema se han diseñado y gestionado distintas bases 
distinguienda el tipo de documentacián (anexo 2 ) :  
- BASKET: para monogrdias y documentos. Contempla el registro, topográfico, catalo- 

gación y clasificación. La catalogación se realiza siguiendo las nomas ISBD (M) y la clasifi- 
ctici6n segilia la relación de ~naterias elaborada por cl propio Centro atendiendo a la vez a las 
necesidades de ordenación. 
- CLINIC: para vaciado de revistas y analíticas, se difunde además de a bibliotecas y 

organismos que la soliciten, a aqiiellas revistas técnicas que nos mandan sus ejemplares para ser 
vaciados. La mayoría de los artículos son en español y la mayoría consta de abstract. 
- SERIAL: para control de publicaciones periódicas. Reproduce los datos de una ficha 

cardex y los necesasios para reproducir una ficha ISBD (S) para el catálogo. 
- PHOTO (material gr6fico). 
- V ~ E O  (gabaciones audiovisuales). 
- AUDIO (grabaciones sonoras ). 

Esta abundancia de bases pennite dividir el wabajo y asignar tareas específicas al personal 
temporal o en prácticas. Sin embargo el usuario en sala consulta la documentación hasta ahora 
comentada en sólo dos bases: por un lado en BIBLOS que agsupa Basket, Clinic y Serial y por 
otro en GRAPHIC que reúne PHOTO, VIDEO y AUDIO. 

Toda la documentación está indizada siguiendo el mismo tesauro que se ha realizado en la 
propia Biblioteca y que por ahora se facilita al usuasio en papel, aunque está disponible también 
en base de datos como se explica más adelante. 

El catálogo con los fondos escritos de la Biblioteca (BASKET y SERIAL) se publica 
anualmente y también se distribuye en disquettes por quien lo requiera. El actual objetivo de 
la Fundación es facilitar el acceso on-line o vía Intesnet para usuarios externos. 

La consulta exterior que actualmente se contesta de manera automatizada es el envío de fax 
desde el propio ordenador, que facilita el envío de largos listados (programa Quick Link II) y 
el correo electrónico a través de INTERNET (programa Eudora). 

BASES DE DATOS EXTERNAS 

Tarnbidn los usu&os de la biblioteca Samaranch pueden consultar bases de datos externas 
al centro. Al ser tan especializado nuestro campo realizamos de manera periódica consultas en 
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otros centros y en otras bases de datos sobre baloncesto y olímpismo. En el caso de las bases 
de datos bibliográficas, si es posible volcamos esos datos en las bases diseñadas en Microisis 
reuniendo registros de monografías y arti'cdos de distintas procedencias: la base de datos Sport 
Discus, Bases sobre economía y sociología, base de datos con los fondos de INEF de Madrid, 
del Consejo Superior de Deportes, etc. 

En el caso de las bases de datos estadísticas se trata de datos y resultados de competiciones; 
el tipo de consulta se realiza por medio de CD-ROM que los usuarios pueden consultar previa 
petición, Por medio de esta fórmula la Biblioteca dispone de las estadísticas de ACB, liga italiana 
y competiciones europeas. 

BASES DE DATOS DE USO ZNTERNO 

La base de datos de usuarios se emplea en primer lugar para llevar un control de las consultas 
que se efectúan en el centro. Este control permite elaborar estadísticas sobre la cantidad y 
métodos de consulta, materias más tratadas, origen y profesión de los usuarios, etc. Otro im- 
portante uso de la base es que además de las consultas pueden almacenarse. en los casos en que 
proceda, las estrategias de búsquedas para hacer una Difusión Selectiva de la Información. Así 
se envía por correo al usuario la información sobre las novedades que han llegado referentes 
al tema de su interés. 

Los envíos por correo también se utilizan de manera habitual para comunicar informaci6n 
sobre actividades desarrolladas por la Fundación: conferencias seminarios, publicaciones ... 

El Tesauro se aplica a la indización de los fondos de documentación escrita, audiovisual, 
fotográfica, filatélica, etc. Fue necesaria la elaboracion de un tesauro propio, ante la excesiva 
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generatidad de los tesauros deportivos existentes.. No es en efecto muy extenso, pues cuenta con 
250 términos, pero es lo suficientemente abierto a ampliaciones y fácil de manejo para que los 
propio8 usuarios que utilizan nuestro centro de documentación puedan consultar las bases de 
datos. 

La elaboración del tesauro se ha realizado de manera automatizada aprovechando las 
facilidades que ofrece el programa Microisis de h Unesco para utilizar el tesauro a la vez que 
se trabaja con las bases de datos. Este programa nos permite la interacción de la búsqueda en 
la base de datos donde se encuentra el tesauro y las bases de datos documentales, ademas facilita 
eI establecimienta de relaciones entre los descriptores y no-descriptores que remiten al término 
admitido. También ha facilitado en gran medida Ia tarea de imprimir continuas ediciones actua- 
lizacIas, índíces alfzzbéticos, sistemáticos o jerárquicos, etc. 

La redacción del tesauro se basa en distintas fuentes documentales. Se han estudiado tesauros 
deportivos ya existentes y la documentación de la Biblioteca Samaranch y de otros centros de 
documentación deportiva. 

AUTQMATIZACION DE LA CONSULTA EXTERNA 

Las consultas que la biblioteca suele realizar externamente se centran en bases de datos 
bibliográficas, estadísticas y de organizaciones a través de CD-ROM, en línea, o INTERNET. 

En CD-ROM se pueden consultar en sala bases estadísticas como la de la liga española ACB 
(CD Basket'96) o la de la liga italiana, con datos también sobre otras competiciones europeas 
(La Bibbia del Basketj 

En Línea se encuentran bases de datos más tradicionales como el BOE. 

Actualmente la mayoría de las bases utilizadas, las bibliográficas, se consultan a través de 
Internet por medio de telnet o páginas web. Así la Biblioteca del Congreso de Washington, el 
Instituto Andaluz del Deporte, Fundesco, Universidades, etc. 

Las consultas a organizaciones que disponen de conexión a través de Internet facilitan 
calendarios de actividades, listado de publicaciones, directorios, y, muy importante, enlaces con 
otros centros de interés para la Fundación. 

OTROS USOS DE LA AUTOMATIZACIÓN 

A través de la conexión con INTERNET, la Biblioteca Samaranch utiliza los grupos de News 
sobre baloncesto y olímpicos p.ara insertar anuncios puntuales sobre sus actividades, publicacio- 
nes y servicios, hasta el momento en que dispongamos de nuestra propia hoja Web. Para la 
gestión de las News se utiliza el programa Agent. 

Otra importante utilización de las búsquedas en la red, a través de cualquiera de los 
buscadores más conocidos (yahoo, infoseek ...), es la localización de libreros de lo antiguo, pues 
son los libros ante~ores a 1950 los más difíciles de encontrar. Igualmente buscamos coleccio- 
nistas de revistas, sellos, posters, etc., para efectuar intercambio y completar la colección de 



revistas sellos y demás que posee la Fundación Pedro Ferrándiz. Las hojas Web se gestionan 
con el programa Netscape, 

Por iiltimo a travks del correo electrónico, es continuo el intercambio de consultas que se 
resilizan a compañeros documentalistas deportivos de cualquier parte del mundo, especialmente 
en Estados Unidos y Europa del Este. 

CONCLUSIONES 

La experiencia de la automatización en la Biblioteca Samaranch ha sido no sólo positiva 
y revitalizadora del trabajo interno, Aunque las actuales facilidades tanto en software como en 
hardware para automatización de bibliotecas son conocidas por todos, el empuje definitivo ha 
venido de la mano de los propios usuarios: 
- Estudiantes que consultan nuestras bases de datos de distintas bibliotecas, y desde una 

sola sede son capaces de encontrar la información que necesitan, 
- Investigadores que ordenador portgtil en mano trabajan en nuestra sala volcando aquella 

bibliografía o documentación que más les conviene. 
- Las instituciones han aumentado las consultas a través de fax, lo cual ha venido a dar 

en la petición de transferencias de texto de ordenador a ordenador, con la consiguiente ventaja 
sobre el papel. 
- Usuarios desde cualquier parte del mundo se conectan con nosotros a traves del correo 

electrónico para hacer consultas y recibir los resultados. 
Esto quiere decir que ellos (estudiantes, investigadores, instituciones, prensa.,.) contaban con 

el equipo y herramientas necesarias antes que nosotros y que en el fondo el Centro de Docu- 
mentación se ha adaptado a las nuevas necesidades de ínformación de sus usuarios. 

ANEXO 

ESTRUCTm Y RCHEROS DE T W A f O  DE LA BASE BASKET 
PARA MONOGRAFIAS Y DOCUMENTOS 

1. DEFINICIÓN DE CAMPOS Y EJEMPLO DE REGISTRO DE MONOGRA~AS 

BASKETFDT 
LOCALIZACION FPF 
CQDIGO DE PAíS 840 
TIPO DE DOCUMENTO M 
FECHA DEL DOCUMENTO 1995 
ENCABEZAMIENTO Alford, S. 
AUTOR PERSONAL AIford, S,%Schi1ling, E.%Monthief, M., ed,lit. 
AUTOR CORPORATIVO 
CONGRESO O CONFERENCIA 
TITULO BasketbalI guard play 
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LVGAR DE PUBLICACI~N 
EDITOR 
FECHA DE EDICIQN 
DESCRIPCI~N F~SICA 
SENE 
ISBN 
CODIGO DE IDIOMA 
DESCRIPTORES 
MATERIA 
CÓDIGO DE MATERIA 
TOPOGRAFICO 
FECNA DE INGRESO 
MMERO DE REGISTRO 
DONANTE 
DUPLICADOS 

Indianapolis 
Master Press 
c1995 
111 p.: il.; 25 cm 
(Spalding sports library) 
1 -57028-024-X 

e*g 
<BASE~<ALERO><FUNDAME~S><PSICOLOG~A> 
1,- Batoncesto-Tecnicas y destrezas 
546 192 
FUN ALD bas 
96/01/15 
3763 
Del Harris 

0526 
Alford, S. 

Basketball Guard play / Aldford, S., Schilhg, E., Monthief, M., ed,lit.- Indianapolis: Master Press, 
c1995 

111 p.: il.; 25 cm.- (Spalding sports library) 
ISBN 1-57028-024-X 
1.- Baloncesto-Técniczs y destrezas (546192) 

TITULO: Basketball guard play 
AUTOIUES: Aldford, S., Schilling, E., Mmtieth, M., ed.lit. 
EDICIÓN: Indianapolis: Master Press, c1995 
COLACION: 111 p.: il.; 25 cm 
TOPOGRAE: FVN ALD bas 

MFN 0526 
LOCALIZACION 
CÓDIGO DE PA~S 
TIPO DE DOCUMENTO 
FECHA DEL DOCUMENTO 
ENCABEZAMIENTO 
AUTOR PERSONAL 
T~TULO 
LUGAR DE PUBLICACIÓN 
EDITOR 
FECHA DE EDICIÓN 
D E s c m c 1 0 ~  F~SICA 

FPF 
840 
M 
1995 
Alford, S. 
Alford, S.; Schilling, E.; Monthief, M., ed,lit. 
Basketball guard play 
Indíanapolis 
Master Press 
c 1995 
111 p.: il.; 25 cm 
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SERIE 
ISBN 
C~DIGO DE IDIOMA 
DESCRIPTORES 
MATERIA 
CÓDIGO DE MATERIA 
TOPOGRÁFICO 
FECHA DE WGRESO 
NÚMERO DE REGISTRO 
DONANTE 

(Spalding sporfs Iibrary) 
1 -57028-024-X 

"g 
BASE; ALERO; FUNDAMENTOS; PSICOLOGIA 
1.- Baloncesto-Tecnieas y destrezas 
546192 
EUN ALD bas 
96/01/15 
3763 
Del Harris 

CÓDIGO DE PA~S completo 
FECHA DEL DOCUMENTO completo 
AUTOR PERSONAL completa 

AUTOR CORPORATIVO completo 
CONGRESO completo 
TirULO por palabras 

IDIOMA 
DESCRTPTORES 

por palabras 
por tErminos 

840 
1995 
ALDFORD, S. 
SCHLLLIXG, E. 
MONTIETH, M., ED.LIT. 

BASKETBALL 
GUARD 
PLAY 
ENG 
BASE 
ALERO 
F U N D A r n O S  
PSICOLOGfA 
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D Q C ~ N T A C I Q N  PARA FACILITAR FOTOCOPIADA A LOS ASISTENTES 

BIBLIOTECA SAMARANCH 
@ndacíón Pedro !Ferrdndliz 

Automatización de sus fondos 
* Automatización de la consulta 

Fundación Pedro Ferrándiz, Biblioteca Smaranch 

AUTOMATIZACI~N 
DE LOS FONDOS 

Consulta de los fondos: 
- Monografías (BASKET) 
- Artículos (CLINIC) 
- Revistas (SERIAL) 
- Vídeos (VÍDEO), Fotografia (PHOTO) y Cassettes (AUDIO) 

Fufidacidn Pedro Ferrándiz, Bib lioteea Samaranch 



AUTOMATIZACI~N 
DE LA CONSULTA 

SALA: BD propias, CD-ROM y en línea 
CORREO: Envío de disquettes con resultados de las bús- 
quedas 
FAX: Programas de comunicaciones 
E-MAIL: Consultas y respuestas 

Fundación Pedro Ferrándiz, Biblioteca Samalranch 

BASE DE DATOS EXT 

Biblioaáficas 
- Vaciado de revistas (SPORT DISCUS) 
- Monografias (Library of Congress, Biblioteca INEF, etc,) 

Estadísticas 
- Competiciones nacionales (ACB) 
- Competiciones europeas (La Biblia del Basket) 

Fundación Pedro Ferrándiz, Biblioteca Sumttrmch 
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BASE DE USO INTERNO 

Usuarios (USUARI) 
- Mailing 
- Difusión selectiva de la información 
- Estadísticas de corisulta 

Ei ESTUDIANTES '1 E4 ENTRENADORES I 

1 O OTROS 1 

P TELEFONO 

Fundacih Pedro Ferrándiz, Biblioteca Samaranch 

BASE DE USO INTE 

Tesauro (THES) 
- Elaboración propia para indización y consulta 
- Facilidad del sistema Microisis para: 

interrdacionar los términos del tesauro 
consultar10 a la vez que las bases de datos 

- Consulta automatizada y en papel 

Fundacicín Pedro Ferrándiz, Biblioteca Samaranch 
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BASE DE DATOS EXTE S 

Consultas a fuentes externas 
- Red telefónica conmutada (on h e )  (Fondos de Bibliotecas sobre 

todo) 
- intmet: Organismos internacionales, Asociaciones, Prensa, eíc. 

Consultas de usuarios «exteriores>> 
- Correo eellectrbiiíco 

Fundacióíz Pedro Ferrándiz, Biblioteca Samcsra~zch 

OTROS USOS 
DE LA AUTOMATIZACI~N 

ANUNCIOS 
- CON INFORMACIUN SOBRE LA FUNDACIÓN Y LA BIBLPO- 

TECA 
- DE ALGtTNAACTIVIDAD CONCRETA 

m INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON OTROS PRO- 
FESIONALES 

Fundación Pedro FerrándlZ, Biblioteca Smarnnch 





LEXIMAPPE: UNA EFICAZ HERRkMIENTA INFORMÁTICA 
PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LAS REDES 

DEL CONOCIMIENTO C~ENT&ICO 

Rosario Ruiz Baños 
Universidad de Grart~da. Fucultc~d de Biblioteconomb y Documentacicín 

Besumeiz 

Se presenta el programa de ordenador LEXIMAPPE, basado en el método de las palabras asociadas. A 

modo de ejemplo hemos considerado el campo científico de la arqueolo@a en España. La base de datos más 

adecuada, y que hemos utilizado, es la de CINDOC. LEXIbIAPPE se manifiesta como una herramienta 

altamente eficaz para descnbír la estructura de las redes del conocimiento cientffico. Es capaz de identificar 

aquellos actores que generan dicha red, siturindolos en un diagrama estratégica mediante Ia cuaníificación de 

sus interrelaciones. 

Palabras ckve 

Leximappe, método de las paIabras asociadas, red sociocognitiva, mapa de la ciencia, CNDOC, arqueo- 

logía, programa de ordenador. 

.El presente trabajo es fmto de la colaboracidn entre la Facultad de Biblioteconornía y 
Documentación de la Universidad de Granada con el Centre de Sociologie de l'hnovation de 
I'Ecole Superiewr de Mines de Pmis y el Laboratoire de Psychologie Education-Cogmtion-De- 
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veloppement 
asociadas1 y 
dinhmica de 

de la Universidad de Nantes. Se investiga, mediante el método de las palabras 
la utilización de programas informáticos (Leximappe), la estructura y evolución 
los conocimientos recogidos en bases de datos científicas. 

2. ANTECEDENTES 

Un texto científico puede represantarse por varios descriptores asociados unos con otros. 
En un conjunto de documentos que cubran un campo científico dado, muchos descriptores 
pueden estar repetidos. Medi'ante el usa del programa de ordenador LEXIMAPPE, basado en 
el métoda de las palabras asociadas, esta redundancia va a ser usada para elaborar un mapa de 
la red representativa del campo científico estudiado, Leximappe es capaz de identificar aquellas 
sub-redes definidas por grupos de descriptores homogéneos y que representan a los actores que 
generan dicha red. En este caso los actores son aquellos conceptos o temas de investigación más 
importantes del cuerpo de la ciencia en estudio, 

La cuantificación de las asociaciones entre palabras se basa en el concepto de co-ocurrencia. 
La magnitud utilizada por Leximappe para determinar las asociaciones se denomina índice de 
asociación o índice de equivalencia2, ?. 

Leximappe determina los índices de equivalencia de aquellas palabras que poseen una 
ocurrencia y una co-ocurrencia mínimas preestablecidas" A continuación ordena los pares de 
mayor a menor índice y mediante un algoritmo adecuado, determina las agrupaciones o temas 
más consistentes. En la versión más reciente de Leximappe, estos temas se construyen con una 
estructura en estrella, cuyo centro viene dado por la palabra más asociada del tema y represen- 
tando los rayos, los enlaces de aquella con el resto de las palabras de la agrupación. 

Un actor (en nuestro caso un tema) viene definido no sólo por las palabras o descriptores 
que lo forman sino además por su densidad y su centralidad. La densidad, d, de un tema es el 
valor medio de sus enlaces interiores y la centralidad, c, la suma de los enlaces exteriores con 
otros actores o temas. La densidad representa, por tanto, la cohesión interna del tema, la inten- 
sidad con que se asocian las palabras que lo forman. En cambio, la centralidad, nos indica la 
posición relativa del tema dentro del conjunto de la red sociocognitiva. Un tema con alta 

COURTIAL, J. P.; CAHI,IK, T., y CALLON, M.: «A niodel for social interaciion between cognition and action 
through a key-word simulation of knowledge growths, Scientometrics, vol. 31 (2), 1994, pp. 173-192. 

CALLON, M.; COURTIAL, J. P., y LAWLE, E: «Co-word analysis as a tod for describing the net~vork of 
interaction hemeen basic and technological research: the case of polymer chemistry», Scientometrics, vol. 22 (l), 1991, pp. 
155-205 

CQURTIN, Jean-Pieme: Zittrodz~cction la scierttométrie. De la bibliométrie ¿i la iieille technologiqz~e, Paris: 
Anthropos, 1990. 

"ENTRE DE SOQOLOGIE DE 1:IOVNOVATION. «LexMappe-DOC», París (informe sin publicar). 
S «CU-WORD analysis. The Keele programs» (informe sin publicar). 



centralidad es un tema con muchas asociaciones externas y por tanto situado en el centro de1 
campo cientifico considerado. 

Una vez identificados los actores de la red, ésta puede reconstruirse completamente, con- 
siderando las líneas externas entre ellos y expresarse gráficamente en forma de mapa. 

Además es posible obtener una información complementaria de gran valor sobre los actores 
o temas mediante el denominado diagrama estratégico. Este consiste en un sistema de coorde- 
nadas cartesiano cuyo eje de abscisas corresponde con la centralidad y el de ordenadas con la 
densidad. Los temas, dependiendo de sus valores de centralidad y densidad, podrán situarse en 
los distintos cuadrantesh informándonos sobre su posición estratégica dentro de la red. 

El programa Leximappe fue desarrollado inicialmente por la Escuela Nacional Superiur de 
Minas de París y el Centro de Documentación Científica y Técnica del Centro Nacional de 
Investigación Científica de Francia (CNRS). Posteriormente y en colaboración con la Univer- 
sidad de Keele, Reino Unido" ., John Whíttaker creó una nueva versión apta para ser 
implementada en microordenadores con sistema operativo MS-DOS. A esta. versión se le han 
ido añadiendo mejoras y nuevas aplicaciones de carácter gráfico por parte de la Escuela de 
Minas. 

Actualmente, Rafael Bailón y Rosario Ruiz, de la Universidad de Granada, han desarrollado 
mejoras en el módulo de formateo de datos, así como un incremento en la capacidad de 
tratamiento de la información, debido a la reescritura total del fichero ejecutable que calcula las 
asociaciones. 

4. DATOS 

Para ejecutar Leximappe hemos considerado el campo cientifico de la arqueología en 
España. La base de datos más adecuada que hemos utilizado es la de LINDOC. 

El número de registros considerados es de 1464 abarcando el periodo de tiempo que va de 
1980 a 1994. 

Durante el procesamiento con Leximappe se ha puesto de manifiesto que el nUmero de 
palabras con una frecuencia de ocurrencia igual o superior a tres, ha sido de 477, es decir, el 

LE MARC, M.; COURTIAL, J. P.; DROZA SENKOVSKA, E,: PETARD, J. P., y PY, Y.: «The dyniimics of research 
in the psychdogy of work from 1973 to 1987: fmm the study of companies to the study of professians», Scientornetrics, 
vol. 21 (l), 1991, pp. 69-86. 

COURTIAL, J. P.: «Qualitative models, qualitative tools and network andysis*, Scientome~ics, vol. 15 (5-6), 1989, 
PP. 527-534 

"AW, J., y WHITTAKER, J.: «Mapping aci&iication research: a test of the co-word methads, Scientometrics, ~ 1 .  
23 (3) 1992, pp. 417-461. 
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25,296 del total de términos. Este conjunto se puede considerar como el diccionario especializado 
de la Arqueología en España. El número de asociaciones con una co-ocurrencia también igual 
o siiperior a tres se eleva hasta iin total de 1455. 

Los 21 temas obtenidos se han formado con un número mínimo de 4 y un maximo de 10 
palabras. Cada tema viene nombrado por la palabra situada en el centro de la constnicción en 
estrella. La figura 1 muestra a modo de ejemplo, el tema ánfora, constituido por las palabras 
tan significativas: plomo, marítimo, pecio, etc. Su índice de cohesión interna o densidad es de 
13 y d de cohesión externa o centialid*ad es de 19. 

Los temas se disponen sobre el diagrama estratégico, cuyo eje de abscisas es la centralidad 
y el eje de ordenadas es la densidad. Se ha destacado en el tema del ejemplo, ánfora (Fig. 2) 
su relación con otros teinas de la red. 

El mapa de la Figura 3, reconstruye la estructura de la red del conocimiento científico de 
la arqueología en Esp&a, a través de la base de datos del CTNDOC que hemos usado anterior- 
mente. 

TEMA: ÁNFORA 

6. CONCLUSIONES 

Estructura interna 

PLOMO 

PEClO 

A partir de los resultados obtenidos y su discusión posterior podemos llegar a algunas 
conclusiones bastante interesantes. 

Palabras relacionadas 

FENICIO 
MEDITERRANEO 
ANCLA 
ORFEBRER~A 
MARCA 
COLONIZACI~N 
VILLA 
INSCRIPCI~N 

DENSIDAD: 13 
CENTRALIDAD: 19 



monumento 

l. Leximappe es capaz de generar vocabularios especializados. 
2. Puede igualmente analizar la estructura de una red de conocimiento y extraer de ella 

las subredes o temas que la forman, que son a fin de cuentas los actores que hacen progresar 
el conocimiento científico, 

3. Cada actor o tema viene definido por los términos que lo describen y por dos magnitudes 
cuantitativas, densidad y centralidad, que lo situan en la posición estratégica adecuada. 

4. A partir de los temas y mediante sus relaciones es posible recontruir de nuevo, y más 
claramente, la red sociocognitiva y representarla gráficamente mediante un mapa. 

Leximappe se revela, por tanto, como una henamienta eficaz para describir las redes del 
conocimiento científico. 

Además abre las puertas para aplicaciones tan útiles como preparación de planes de esnidio 
e investigación, tanto para centros universitarios como centros de investigación en general 
(institucionales o privados). Igualmente podría ser aplicado en mejorar la recuperación de la 
información en centros de documentación. 
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Fig. 3. 



EGUNEZ EGUN: BASE DE DATOS SOBW LA HISTORIA 
DE SAN SEBASTIÁN (GUIP~ZKOA), CREADA A PARTIR 

DE LA INFOMACIÓN PROPORCIONADA 
POR LA PRENSA DONOSTIARRA DEL SIGLO XIX 

Aranixa Arzarnendi 
Biblioteca Municipal de Satz Sebastián 

Jos6 Antonio Rodríguez Ranz 
Universidad de Deusto. Sart Sebastiún 

El objetivo de la presente comunicación no es otro que el de presentar en estas jornadas 
una experiencia concreta desarrollada en la Biblioteca Municipal de San Sebastián en colabo- 
ración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto-camps de San 
Sebastián. 

Utilizando una terminología propia de la I-tD, podríamos afirmar que el producto final - 
la base de datos EGUNEZ EGUN- no supone una innovación radical. Ahora bien, s í  un 
exponente fielmente ilustrativo de las posibilidades y potencialidades que se pueden derivar de 
la colaboración entre una biblioteca y una facultad universitaria, en orden al objetivo final de 
la mejora de la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios. 

OBJETIVOS 

Tal y como se ha apuntado en el capítulo introductorio, la base de datos EGUNEZ EGUN 
es el resultado de la colaboración entre dos instituciones: la Biblioteca Municipal de San Sebastián 
y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto - ~ a m p u s  de San Sebastidn- 

Una colaboración que tiene su origen en la detección por parte de ambas instituciones de 
una serie de intereses, necesidades y recursos complementarios entre sí, y en la firme. convicción 
de que la articulación de esos inputs complementarios podía resultar sumamente beneficiosa para 
ambas instituciones. 
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Así, la BibIioteca Municipal de San Sebastián es propietaria de unos valiosísimos fondos 
hemerográficos -algunos constituyen colecciones únicas, que no sólo se limita a conservar, 
sino también divulgar y difundir, en cuanto constituyen parte importante de nuestro patrimonio 
cultural. 

Por su parte, es objetivo prioritario de toda facultad universitaria, y en este caso de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto -campus de San Sebastián-, la 
iPomaci6n personal y académica integral de su alumnado, lo cual, lógicamente, exige la armo- 
nizacibn de su política educativa con las necesidades y exigencias que la sociedad demanda de 
sus instit~iciones universitarias. 

Guiadas por esta comunidad de intereses, el 22 de diciembre de 1993 ambas instituciones 
suscribieron un convenio para la creación de una base de datos sobre la historia de San Sebastián 
(Guipúzkoa), en base a las informaciones proporcionadas por la prensa diaria editada en la capital 
durante el siglo XIX. Una base de datos que se pretende integral y multidisciplinar, abierta a 
todas las manifestaciones de la vida ciudadana -actividad económica-industria, comercio ..., 
urbanismo, arquitectura, transportes y comunicaciones, enseñanza, cultura, música, deportes, 
fiestas y espectáculos, turismo, vida religiosa ...-, aunque limitada, lógicamente, por la propia 
naturaleza y horizontes cronológicos de su soporte informativo básico: la prensa diaria editada 
en San Sebastián durante el siglo XIX. 

DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

Materializar el objetivo de creación de la base de datos propuesta exigía, en concreto, el 
«vaciado» de los siguientes diarios: 

- Diario de San Sebastián 

- El Eco de San Sebastián 
- El Fikerista 
- El Guipuzcoano 
- La Libertad 
- La Unión Liberal 
- La Unión Vasconguda 
- El Ururnecz 
- La Voz de Guipúzcoa 

7 julio 1874-30 noviembre 1875 
17 julio 1878-3 1 diciembre 1887 
14 julio 1883-30 noviembre 1888 
19 enero 1888-10 mayo 1898 
1 diciembre 1888-6 febrero 1892 
1 febrero 1889-1 enero 1893 
26 marzo 1889-27 abnl 1890 
8 marzo 1 89 1-3 1 diciembre 1 899 

1 mayo 1879-6 junio 1885 , 
1 enero 1885-31 diciembre 1899 

Una vez definida la fuente primaria de información se procedió a establecer la metodología 
de tratamiento de esa información, una metodología que podría sintetizarse en el siguiente 
proceso: 

1. Lectura de todos los ejemplares publicados por la prensa donostiarra durante el siglo 
XIX. 

2. Selección de las informaciones más relevantes relacionadas con la vida de San Sebastián 
y Gipúzkoa, 

3. Descripción de las informaciones seleccionadas en fichas-registro -v. Anexo 1-, 
utilizando como herramienta de descripción un lenguaje normalizado -el tesauro EUROVOC-. 



4. Aplicación a cada ficha-registro de un estricto control de calidad, al objeto de garantizar 
la plena fiabilidad y rigor cientifico de la información incorporada a la base de datos, 

RECURSOS HUMANOS 

Los trabajos de creación de la base de datos EGUNEZ EGUN han sido desarrollados por 
los alumnos de 5," curso de la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Deusto -sede de San Sebastián-, en el marco de la asignatura «Historia del 
País Vasco Ir». 

En total durante los tres cursos académicos -93/94,94/95 y 95/96- a lo largo de los cuales 
se ha desarrollado el proyecto, han intervenido en el mismo 64 alumnos, a los cuales hay que 
sumar cinco alumnos becarios-colaboradores, los cuales además de participar en los trabajos de 
«vaciado», han colaborado con los directores técnicos del proyecto en labores propias de orga- 
nización y gestión. 

La creación de la base de datos proyectada ha permitido a los mencionados alumnos 
familiarizarse con una amplia gama de técnicas y disciplinas -tratamiento de fuentes documen- 
tales e históricas, historia local, hemeroteca, análisis y lenguaje documental, software de gestión 
de bases de datos, aplicaciones inform6ticas ... -idóneas para la formación integral de los futuros 
historiadores e investigadores-, 

La dirección técnica del proyecto ha recafdo en personal especializado en ambas institucio- 
nes -Arantxa Arzamendi, por parte de la Biblioteca, y el profesor J. A. Rodríguez Ranz, por 
parte de la Facultad universitaria- y la directora de la Biblioteca -Susana Soto-. 

RESULTADOS 

Fmto de los trabajos desarro1Iados durante los tres últimos años y de la aplicación a la prensa 
donostiarra editada durante el siglo XIX de la metodología de selección y descripción de la 
información anteriormente referida, hoy es el día en que la Biblioteca Municipal cuenta con una 
base de datos integrada por 14.378 registros -v. Anexo 2-. En definitiva, hoy es el &a en que 
la Biblioteca Municipal de San Sebastián cuenta con un nuevo servicio de carácter histórico- 
cultural, un instrumento de consulta abierto tanto a la comunidad científica como al usuario en 
general. 

El acceso y consulta a la base de datos por parte de los usuarios se lleva a cabo a través 
de una terminal instalada en las dependencias de la propia biblioteca. Actualmente son ya 
consultables los 9.860 registros resultantes de las dos primeras fases del proyecto, previéndose 
una inminente puesta en consulta de los registros correspondientes a la última fase, una vez 
finalizadas las labores de supemisibn y control de los mismos. 

Si como parece lógico, la valoración del resultado de un proyecto ha de realizarse en función 
de los objetivos propuestos en el marnento de su fomulación, hemos de concluir afirmando que 
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Asi, la Biblioteca Municipal de San Sebastián es propietaria de unos valiosísimos fondos 
hemerogr4ficos -algunos constituyen colecciones únicas-, que no sólo se limita a conservar, 
sino también divulgar y difundir, en cuanto constituyen parte importante de nuestro patrimonio 
cu2ttlr&l. 

Por su parte, es objetivo priorltzrio de toda facultad universitaria, y en este caso de la 
Frtcultad de I"ílosod2ia y Letras de la Universidad de Deusto -campus de San Sebastián-, la 
fc?mación personal y académica integral de su alumnado, lo cual, Iógicamente, exige la armo- 
nización de su política educativa con las necesidades y exigencias que la sociedad demanda de 
sizs instituciones universitarias, 

Guiadas por esta comunidad de intereses, el 22 de diciembre de 1993 ambas instituciones 
suscribieron un convenio para la creación de una base de datos sobre la historia de San Sebastíán 
(Guipiízkoa), en base a las informaciones proporcionadas por la prensa diaria editada en la capital 
durante el siglo XIX. Una base de datos que se pretende integral y multidisciplinar, abierta a 
todas las manifestaciones de la vida ciudadana -actividad económica-industria, comercio ..., 
urbanismo, arquitectura, transportes y comunicaciones, enseñanza, cultura, míisica, deportes, 
fiestas y espectáculos, turismo, vida religiosa ...-, aunque limitada, lógicamente, por la propia 
naturaleza y horizontes cronológicos de su soporte informativo básico: la prensa diaria editada 
en San Sebastián durante el siglo XUL. 

Materializar el objetivo de creación de la base de datos propuesta exigía, en concreto, el 
«vaciado» de los siguientes diarios: 

- Diario de Sun Sebustiún 

- El Eco de San Sebustiún 
- El Fuerisfa 
- El C;u&uzcoano 
- La Libertad 
- La Unión Liberal 
- L.a Uniórz Vascongada 
- El Urumea 
- Lu Voz de Guipúzcoa 

7 julio 1874-30 noviembre 1875 
17 julio 1878-31 diciembre 1887 
14 julio 1883-30 noviembre 1888 
19 enero 1888-10 mayo 1898 
1 diciembre 1888-6 febrero 1892 
1 febrero 1889-1 enero 1893 
26 marzo 1889-27 abril 1890 
8 marzo 1891-31 diciembre 1899 
1 mayo 1879-6 junio 1885 
1 enero 1885-31 diciembre 1899 

Una vez definida la fuente primaria de información se procedió a establecer la metodología 
de tratamiento de esa información, una metodología que podria sintetizarse en el siguiente 
proceso: 

1. Lectura de todos los ejemplares publicados por la prensa donostiarra durante el siglo 
XIX. 

2. Selección de las informaciones más relevantes relacionadas con la vida de San Sebastián 
y Gigiizkoa. 

3. Descripción de las informaciones seleccionadas en fichas-registro -v. Anexo 1-, 
uaizmdo como herramienta de descripción un lenguaje normalizado -e l  tesauro EUROVOC-. 



4. Aplicación a cada ficha-registro de un estricto control de calidad, a1 objeto de garantizar 
la plena fiabilidad y rigor científico de la información incorporada a la base de datos. 

RECURSOS HUMANOS 

Los trabajos de creación de la base de datos E G W Z  EGUN han sido desarrollados por 
los alumnos de 5." curso de la Sección de Historia de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Deusto -sede de San Sebastián-, en el marco de la asignatura «Historia del 
País Vasco Ib. 

En total durante los tres cursos académicos -93/94,94/95 y 95196- s lo largo de los cuales 
se ha desarrollado el proyecto, han intervenido en el mismo 64 alumnos, a los cuales hay que 
sumar cinco alumnos becarios-colaboradores, los cuales además de participar en los trabajos de 
«vaciado», han colaborado con los directores técnicos del proyecto en labores propias de orga- 
nización y gestión. 

La creación de la base de datos proyectada ha permitido a los mencionados alumnos 
familiarizarse con una amplia gama de técnicas y disciplinas -tratamiento de fuentes documen- 
tales e históricas, historia local, hemeroteca, análisis y lenguaje documental, software de gestión 
de bases de datos, aplicaciones informáticas ... -idóneas para la formación integral de los futuros 
historiadores e investigadores-. 

La direcció~ técnica del proyecto ha recaído en personal especializado en ambas institucio- 
nes -Arantxa Arzamendi, por parte de la Biblioteca, y el profesor J. A. Rodnguez Ranz, por 
parte de la Facultad universitaria- y la directora de la Biblioteca -Susana S o t o .  

RESULTADOS 

Fruto de los trabajos desarrollados durante los tres Últimos años y de la aplicación a la prensa 
donostiarra editada durante el siglo XIX de la metodología de selección y descripciórr de la 
información anteriormente referida, hoy es el día en que la Biblioteca Municipal cuenta con una 
base de datos integrada por 14.378 registros -v. Anexo 2-. En definitiva, hoy es el día en que 
la Biblioteca Municipal de San Sebastián cuenta con un nuevo servicio de cdc ter  histónco- 
cultural, un instrumento de consulta abierto tanto a la comunidad cienrífica como al usuario en 
general. 

El acceso y consulta a la base de datos por parte de los usuarios se lleva a cabo a través 
de una terminal instalada en las dependencias de la propia biblioteca. Actualmente son ya 
consultables los 9.860 registros resultantes de las dos primeras fases del proyecto, previéndose 
una inminente puesta en consulta de los registros correspondientes a la última fase, una vez 
finalizadas las labores de supervisión y control de los mismos. 

VALORACIÓN FINAL 

Si como parece lógico, la valoración del resultado de un proyecto ha de realizarse en funci6n 
de los objetivos propuestos en el momento de su formulaciún, hemos de concluir afirmando que 



800 EGUNEZ EGUN: Base de datos sobre la historia de SUE Sebastián ... 

la valoracibn que nos merece la base de datos EGUNEZ EGUN es altamente positiva, ya que 
ha permitido a la Biblioteca Municipal de San Sebastián rentabilizar su valioso fondo 
hemerografico y ofertar un nuevo servicio cultural, y a la institución universitaria complementar 
la fmacíón de su alumnado a través de un trabajo práctico que constituye un ilustrativo 
exponente de utilidad social de las disciplinas hist6ricas. 

No obstante, y desde un plinto de vista puramente técnico, no ha de obviarse tampoco un 
serio fiándicap: la imposibilidad de unificar totalmente los criterios de selección y descripción 
de la infmacián de los 69 alumnos que han intervenido en el proyecto, lo cual, lógicamente, 
origina ciertas clisfunciones en la base de datos. 

Aun teniendo en cuenta esta limitación, entendemos que las prestaciones . i r  y servicios que 
ofrece la base de datos y la consecución de los objetivos propuestos justifica plenamente nuestra 
plena identificación con el proyecto desarrollado, a la vez que nos anima a ambas instituciones 
a buscar nuevos campos y fcímiulas de colaboraci0n. 

ANEXO 1 

AUTOR FECHA ........................ 

N. FICHA ---y---------------- 

D I A R I O  

FECHA 

N. 

IDENmICADQRES (Instituciones / Entidades / Personas) 



RESUMEN 1 

Tipo noticia 

Idioma 

Observaciones 

ANEXO 2 

Base de datos EGUNEZ EGUN 

Curso 1993-1994 

Diario de San Sebnstiú~ 
El Umnea 
EI Eco de San Sebastián 
La Voz de Guipúzcoa 

El Fuerista 
El Guipuzcoano 
La Voz de Gu@úzcoa 
La Unión Vascoizgada 

Curso 1995-1996 

Diario de Sun Sebaslián 1874-1875 
El Fuerista 1892-1898 
La Unión Liberal 1889-1890 
La Unión Vascongada 1896-1899 
El Uremea 1884-1885 
La Voz de Guiptizcoa 1895-1899 





SIBIL.LA: UNA EXPERIENCIA REAL DE BASE DE DATOS 
DOCUMENTAL GRÁFICA 

Carmen Áivarez Solves 
Magdalena Braña García 

María Jesús Carrillo M a e z  
Jame Devesa LEnares 

Mercedes Escrig Gim6nez 
Antonio Lorenzo Górriz 

Generalitat Valenciana. Conselleria de Presidencia. Unitat de Docurnentaci& 

Del qu4 quién, cuándo o dónde, ya ha habido en la literatura profesional, y sobre todo en 
el mundo de la documentación periodística, suficientes teóricos, como para ahora extendernos 
en definiciones que resultarían obvias. 

Pasaremos directamente a la descripción del proceso del porqué. El diseño de la base de 
datos SibiLb responde a un principio básico bien conocido, el de responder a un grupo deter- 
minado de usaarios con unas necesidades de infamación muy concreta y elaborada. 

Por lo que respecta a este Servicio de Documentación, estas necesidades de información se 
concretaron, entre otros, en los siguientes aspectos: protagonismo e impacto de las Institucio- 
nes de la Generalitat Vdenciana, sus responsables y sus líneas de actuación en la prensa va- 
lenciana y en los principales diarios y semanarios de difusión nacional. La primera institución 
objeto de recogida y anglisis exhaustivo se fijo que fuera Presidencia de la Generalitat y su 
President. 

Estos primeros planteamientos datan del año 1991, y los responsables del departamento 
de Documentación nos dedicamos durante algunos meses al estudio de los productos existen- 
tes en el mercado que pudieran, en alguna medida, satisfacer estas necesidades de informa- 
ción. 
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Para empezar, el sei~icio de Documentación realizó diferentes pruebas de selección, análisis 

y cuantificación sobre la prensa diaria; se trataba de disponer de un gran volumen de información 
(una media de 60 registros diarios) consultable mediante estrategias de biísqueda multicriterio 

y en tiempo real para resolver demandas individuales, y que además recogiera el original del 
documento (noticia) analizado. 

Evidentemente los criterios de análisis se definieron en función de los productos documen- 
Vales a obtener. Había que integrar, por tanto, criterios de flexibilidad representados por el uso 
del lenguaje periodistico, con criterios normalizadores, representados por instrumentos de 
indización típicaniente doc~~~nentales. 

Estas fueron, por tanto, las razones del porqué de un diseño propio: en 1991-92, la dispo- 
nibilidad en el mercado de productos que pudieran habernos facilitado capturas o un primer 
acceso en cntornos gráficos era muy limitada, de hecho, los únicos bancos de datos de prensa 
accesibles eran, la Agencia Efe con sus bases de datos de noticias y de biografías, el CD-ROM 
de Baratz que seleccionaba información de prensa económica, y la edición microfilmada del El 
PaGs con sus peculiares índices en papel. 

Hay día la situación es muy diferente, ya que la mayoría de los diarios de información 
general cuentan con ediciones electrónicas accesibles a través de Internet: La Vanguurdia, El 
Mundo, El PeriOdico de Cutaluñu, Avui, El Temps, o con ediciones CD-ROM, como las de La 
Vmguardiu, El Mundo, o ABC Cultuml. 

Aún así, y como se verá en la descripción de las utilidades de nuestro diseño, de momento, 
ninguno de estos accesos puede sustituir a Sibil.la, sobre todo teniendo en cuenta que la prensa 
loca1 valenciana no se distribuye todavía, a junio 1996, por ninguno de estos medios. 

Sin entrar en la descripción de los requerimientos puramente infomáticos, y al margen de 
otros criterios basicos para cualquier soft documental, la primera condición que establecimos 
para el desarrollo de la base de datos fue que trabajara en entorno gráfico, condición en estos 
momentos evidente, pero que no lo era en el momento en el que se planteó este diseño. 

El tratamiento de las imágenes fue otro factor determinante: se realizaron estudios de 
capacidad de almacenamiento en disco, costes por giga, tiempos de captura, niveles de 
estandarización, protocolos de cornunicaciones, gestión de la juke-box, etc. 

Previmos que el gestor de tesauros debía ser lo suficientemente potente como para gestionar 
nuestros propios tesauros, además del Eurovoc. Veremos cómo la prueba de carga de este Último 
nos dio datos suficientes, como para tomar una decisión. 

Desde estos puntos de vista se valoraron los siguientes aspectos: para el hardware, el 
servidor, las estaciones de trabajo, periféricos, red y SAI; para el software, soft documental, soft 
relacional, tratamiento de imágenes y herramientas de desarrollo; otros factores que se valoraron 
fueron: formación, mantenimiento, credibilidad de la empresa, y mejoras ofrecidas, 

Centrándonos en los requerimientos del soft documental, fueron decisivas las prestaciones 
que el programa ofreciera para gestionar los tesauros de Siail.2~. 



ESTUDIO DEL GESTOR DE TESAURO 

La inclinación final a favor del producto INVESDOC se debió en gran parte a las condi- 
ciones que reúne su gestor de tesauro que, casi plenamente, responde a las necesidades que 
nosotros habíamos previsto y a continuación detallamos. 

Nuestra base de datos iba a soportar un tesauro de las características cuantitativas del 
Eurovoc (5.933 descriptores, 6.708 no descriptores, 5.877 relaciones jerárquicas y 3.077 rela- 
ciones asociati5ras); por otra parte, nuestros propios tesaiiros se alimentíuían conforme se desa- 
rrollar~ el contenido de la base de datos, con lo cual necesitabarnos un gestor potente pero al 
mismo tiempo flexible para facilitar las operaciones de mantenimiento, 

INVESDOC respondía a estas necesidades de potencia y flexibilidad requeridas, can la 
ventaja añadida de concebF los tesauros como entidades autónomas que «se relacionan>> con las 
distintas bases de datos. Se permite así a una misma base de datos contener varios tesauros que 
pueden ser compartidos a su vez con otras aplicaciones y, de esta manera. nos evitamos enojosas 
duplicidades de carga'. 

La gestión de relaciones clásicas entre tkrminos no suponía ningún problema para los produc- 
tos de cierta entidad ofertados en el mercado ni, e~ridentemente, la generación automática de re- 
laciones inversas a partir de la introducción de las relaciones directas. Pero más delicada era la 
cuestión de profundídad en el descenso jerárquico en sus aspectos de representación y recupera- 
ción (Eiirovoc contempla siete niveles). Por otra parte, dada la estmctura definida para el tesauro 
de autoridades, uno de los requisitos era que se admitiera sin dificultad Ea polijerarquía (Fig. 1). 

.. 
.-... .......... 

. . 7--,-...--...-.... .. ... 

............ - 

Diccionario 

Fig. 1. 

' Sild.la, por cuestiones operativas, se halIa fra~me~itaila en bases cle datos independientes correspo~idientcs a C ~ & X  

período anual. 
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En lo referente a la introducción de términos del tesauro tambikn había que tener en cuenta los 
Ikites en la. longitud de caracteres, la longitud requerida oscilaba sobre los 200 caracteres (Fig. 2). 

Por otra parte, la amigabilidad que pudiera presentar el sistema para las operaciones de 
mantenimiento no era una cuestión a despreciar conociendo la aridez y complejidad del trabajo 
de actualización y corrección de un tesauro. INVESDOC ofrece mentís desde los que se intro- 
ducen, modifican o eliminan on-line los términos del tesauro y la flexibilidad que ofrece para 
su manipulación resulta vital en una base de datos en la que priicticamente a diario se modifica 
el fichero de autoridades. 

La comodidad de utilización se extiende a la consulta on-line, simultánea al trabajo de 
introducción o interrogación de la base de datos. Desde la misma pantalla de introducción o 
consulta podemos activar el menú del tesauro, por el cual navegamos «capturando» los términos 
pertinentes mediante las utilidades de edición que permite el entorno windows, prestación que 
agilizü notablemente las tareas de indización e introducción directa de datos. 

Finalmente, en cuanto a la recuperación por términos de tesauro, INVESDOC permite, de 
manera opcional, practicar bíisquedas globales para toda una cadena jerárquica y, así mismo, 
recuperar los documentos correspondientes a los descriptores asociados a otro descriptor. 

ESTRUCTURA DE SIBILLA 

La estructura es la típica de una base de datos de información de actualidad, salvo por 
algunas peculiaridades. Una de la características de esta base sería la búsqueda del máximo 



control en la introducci6n de datos, mediante herramientas de vaZidaci6n (tablas y tesauros), para 
ello utilizamos tres listas de tablas relacionales para otros tantos campos y cinco tesauros para 
seis campos documentales (Tabla 1). 

Otxa característica de la estruckra de SiBil.la es el ccdesdoblamiento» del campo onomástica: 
se trata de diferenciar al agente, es decir, el "quién'>eriodístico Qur, del pucieizte, o receptor 
del hecho noticiado, una especie de "a quién" A ~ y t - I  (Fig. 3). La incorporación diaria de insti- 
tuciones, cargos y personas en la base de datos, y la posibilidad de recuperarlos siempre con 
una lógica de relaci611 jerái-quica, constituye el origen del tesaxro Azdforif, convertido tambgkn 
a estas alturas en heiramienta de referencia (Fig, 4). 

Fig. 3. Ejernplu de utilizacidn de l0.v canzpos Qui y A qui: ~Znplana dice (q6j que Azizar (a quij visit~z Alicante frnm 
reconocer SU...». 
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La propia coneepciún de Sibil-la como base de datos de informaciárr de carácfer periodístico, 
cuyo lenguaje carece de la univocidad de otros, como el científico, explicaría por si misma la 
utilización de tesauros: Eurovoe (Fig. 5) y Thesprn para los campos temáticos (TEMATICS, PROPIS), 
Thesgeo (Fig. 6) paru el UEOGRAFXCQ, y para los campos onomí$sth, eI ya citado Autrrrit. No 
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sólo los campos que se nutren de tesauros se validan automáticamente, también lo hacen aquellos 
cuyo contenido sea clasificable, son los campos que van contra tabla de validación, y son 
relacionales (DIARI, T m s  1)s D O C ~ ~ ~ Y F )  (Fig. 7).  

El campo de identificadores (II~I>EX~ICADORS) (Fig. 8) responde a la necesidad de controlar, 
en la medida de lo posible, aquéllos conceptos que, generaltnente coincidentes con el más puro 
lenguaje «etiquetadora periodístico, poseen de éste su carácter temporal y concreto, frente a la 
intemporalidad y universalidad de los descriptores temáticos. Se tomó la decisión de utilizar una 
herramienta tan cómoda como cl gestor de tesauro para gestionar este campo, si bien prescin- 
diendo de las relaciones jerárquicas, y sí con la utilidad de las notas de alcance y los reenvíos 
desde no descriptores. 

Sibi1.l~ permite tambi6n la introducción de términos del lenguaje natural, susceptibles de la 
brísqueda libre. No estamos ante un caso de "full text", ya que parecería absurdo incluir el texto 
íntegro del documento en el registro de análisis, teniendo ya el original en la página digitalizada. 
Por ello, se opta por incoi-porar a la estructura dos campos eminentemente prácticos: el de resu- 
men ( h ~ l i ~ ) ,  tan válido para incorporar la entradilla de la noticia como para anotaciones de con- 
tenido, g el campo de notas (NOTES), donde se puede describir el material gráfico que acompaña al 
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texto, fotografías, tablas, etc. El campo de titulo del documento, que normalmente coincide con el 
titular del rn'culo (TÍTOL 1 j, obviamente en texto libre, y (TITOL 2) para poder hacer referencia al 
titular de primera plana, cuando el artículo analizado aparece en ésta. Se recoge tambikn, en c m -  
pos numéricos, la c<íongitud» de la infomaci6n (LONGITUD 1 j, expresada en porcentaje de superfi- 
cie ocupada en la página, y el de la primera plana, cuando aparece (LONGITUD 2) (Fig. 9). 

La naturaleza de la documentación gestionada y la heterogeneidad de las peticiones de 
búsqueda que los usuarios cursan al servicio exigen la máxima flexibilidad en las operaciones 
de interrogación a Sibil.la, A ello contribuyen de forma decisiva dos capacidades del sistema: 
la posibilidad de combinar en una sola expresión de búsqueda la interrogación a campos docu- 
mentales y relacionales mediante operadores booleanos y el enriquecimiento de la búsqueda por 
autorreenvio gennérico o específico. 

En el primero de estos procesos el interrogador puede explotar las distintas posibilidades 
de búsqueda del sistema, atendiendo a la naturaleza de los distintos campos. En los de tipo 
relacional, deberá verificarse la plena coincidencia entre la secuencia de caracteres de la expre- 
sión de búsqueda y las expresiones recogidas en cada una de las tablas. Se dispone, no obstante, 
de operadores que posibilitan la búsqueda por cualquier cadcter o secuencia de caracteres de 
la cadena. En los campos de fecha las búsquedas se ejecutan mediante operadores de compa- 
ración, propiamente relacionales (Tabla 2) 

La búsqueda en los campos documentales con texto libre permite el empleo de operadores 
booleanos, de distancia y de expansión (íruncamiento a la derecha). Los operadores de tesaura 
se pueden utilizar en la interrogación a campos documentales validados contra tesauro. 

Es en este iíltimo tipo de búsqueda donde la aplicación ofi-ece una de sus más potentes 
herramientas de interrogación: la búsqueda por autorreenvío. Al interrogar a QAUT~,  DESTEM, 

DESPRO y DESGEO el usuario puede seguir dos estrategias distintas: la intenogación por un descriptor 
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?ig. 9. SiWl.la: Trcttarni~izto de noticia ea Primera Pl'uia. 
~m tópica periocliktico de cardcter efbrzerc~, counyzfe ú 

Xótese yue el identificador «Marcha verde» es claramente 
ti1 pura Zocc~Zizar rdpi(Iante~zte drten~~inur1a.s noticius. 
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Tipo de campo Gampm Operndov Resil Et& 

Relacional valido DIARI, TWUS DE - Búsqueda por la expresión válida 
contra tabla DOCUMENT, ANA *-* Búsqueda por cualquier carácter de la seciren- 

cia valida 

Relaciona1 no valido SEC, UBDIA - Bíisqueda por los primeros caracteres de la 
expresión 

contra tabla %-* Búsqueda por cualquier carácter de la se- 
cuencia 

Fecha F D M f  O, - Búsqueda por la fecha expresada 
DATALT >- Búsqueda por la fecha posterior a la expre- 

sada 
<- Búsqueda por la fecha anterior a la expresada 

Documental valido QAUT1, IDEN. - - - Búsqueda por el tkmino expresado y sus si- 
nónimos 

contra tesauro DESTEM, >- Búsqueda por el t6mnio expresado y sus ge- 
néricos (BT) 

DESPRO. <- Búsqueda por el ténnino expresado y sus es- 
pecíficos fNT) 

DESGEO a- Búsqueda por el tkmino expresado y sus aso- 
ciados (RT) 

$- Búsqueda por el acrónimo del término expre- 
sado o viceversa 
Búsqueda por la traducción del término ex- 
presado 

#+ Búsqueda por el t ~ ~ o  preferente (USE) 
* Búsqueda por la cadena de caracteres situada - 

a la izquierda 

Documental con texto TIT1, TEZ, AUT, .Y .O .NO Búsqueda por lógica booleana 
libre RES, NOT - ,IZ Búsqueda por adyacencia 

- * Búsqueda por la cadena de caracteres situada 
a la izquierda 

concreto del tesauro correspondiente; o la ínterrogacion por ese descriptor y sus términos ge- 
néricos, específicos (hasta cinco niveles jerárquicos) o asociados 

En cuanto a los modos de interrogación, INVESDOC permite la utilización de la caja de 
búsqueda y la búsqueda rápida. En e1 primer caso el usuario dispone de la secuencia histórica 
de la sesión (con operadores de encadenamiento que posibilitan la combinación de distintas 
líneas de búsqueda en la operación), pudiendo guardar las sentencias de búsqueda que desee y 
ordenar los documentos obtenidos por uno o dos campos. La búsqueda rápida se verifica 
directamente sobre la pantalla de consulta (Figs. 10-11). 

PRODUCTOS DOCUMENTALES 

La base de datos Sibil.1~ almacena la información en dos tipos de soporte: en gestor de base 
de datos. con la información contenida en los campos documentales y textuales de la ficha de 
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,_.._-.______._--.-."---.---. 
: Elementos de búsqueda : 

. . - 
, i - - = i i i i i i _ i i i - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - . - - - . - . . - - - . - - - - - - .  j Resultado de la btisqrreda: se 

Este batdn efectúa la búsqueda y trae la selección al misino tiempo 
. - - - - - - - - - - . - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - . - - - - . - * ,  :puede pasar de un documento a : 

: . . . . - otyoc-las Fc?chos - - - : 
F .  O .  Sibil.la: Máscara de consulta. Se puede realizar una consultu simplemente iiztroducierzdo los elementos de 

Dzisyz~eda (en la inlagerz, m negro) en los campos correspondientes, J activando el botón «Consulta Rhpida». 

Fig. 31. Caja de bzísqrteda: 1 )  Búsqueda combinuda sobre carnj~os relucionales y clocumentules. 2) Interroguciórz a campos 
reIactonules: caracteres coineide~tes con la Ezbla. 3) ZntmgaciOa a campos rclacionules: emplco del operador *-*. 

4) Interrogación a campos docz~menta1c.s ~~uEiíEados contra tesaztro. 5) Líneu de búsqueda activa. 



análisis, y en soporte graico, con formato TIFEi, conteniendo las imágenes del &ario asociadas 
a la ficha de análisis. 

Esta forma de almacenamiento nos permite elaborar dos tipos de producto como resultado 
de una búsqueda en la base Sibilil.Za: 
- Un informe ISO que contiene los datos introducidos en los campos de la ficha de análisis. 

Para su diseño utilizamos el generador de inIormes GENFOR, se trata de un editor gráfico para 
el diseño de documentos que permite la elaboración de distintos formatos, estableciendo b s  
cabeceras, seleccionando todos o alguno de los campos de la ficha de análisis, eligiendo entre 
formato apaisado o vertical y permitiendo seleccionar para cada campo del informe e1 tamaño 
y tipo de carácter adecuado (Fig. 12). 
- Un informe TlFF que contiene la reproducción de las imágenes asociadas a las fichas 

de análisis resultado de la sentencia de biisqueda, ofreciendo al usuario dossieres de prensa «a 
medida». 

En principio, ambos tipos de informe admiten la doble salida por pantalla o impresora. 

CONCLUSIONES 

Una primera y obvia conclusión a la que hemos llegado ha sido confirmar el desarrollo y 
expansión de este tipo de productos en entornos gráficos. 

En segundo lugar, señalar que el gestor de tesauro de INVESDOC resulta adecuado a 
nuestras necesidades básicas y el nivel de satisfacción es bastante aceptable, no obstante sería 
deseable que mejorara aspectos de la edición o herramientas de gestión tipo modificaciones 
masivas de descriptores en los documentos, controles de introducción de relaciones incompa- 
tibles, etc. 

En tercer lugar, advertir, respecto a las utilidades de edición de informes, lo duro que resulta 
en su manejo en generador GENFOR, así como la imposibiíidad real de disponer de un íípre- 
view» de los listados antes de imprimir informes. 

Por último ofrecemos una pequeña estadística de uso de las distintas fuentes de información 
de que dispone el departamento, que nos confirman la adecuación de SibiZ.Zu a las necesidades 
de nuestros clientes. 
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Fig. 12. Iizj5ortne obtenido a partir de urza bzisqueda realizada en Sibil.1a. 



1 96 Erzeiv Febrero Marzo A M  Tatales 

Sibil.la ................................ 160 171 128 127 586 
Gavina. ............................... 66 78 104 108 356 

......................... Microfilms 2 2 O O 4 
CD-ROM ........................... 9 O 4 7 20 

................................. Series 76 95 86 127 384 
.......................... Referencia 5 17 11 11 44 

EFE-Data ...................... ..... 4 11 15 8 38 
Otras B .D. .......................... 14 4 5 4 27 

Totales ........................ 336 378 353 392 1.459 
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EL PROYECTO DE INFORMACIÓN BIBLIOGR~ICA 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUC~A, 

Isabel Ortega Vaquero 
Centro de Documentación del Instituto Andalztz del Patrimonio Nistbrico 

El Proyecto de Información Bibliográfica del Patrimonio Histórico de Andalucía se plantea 
como un proyecto de investigación de las fuentes de información existentes sobre Patrimonio 
Histórico en general y sobre los Bienes CulturaIes andaluces en particular, ante las carencias 
detectadas en materia de información, caracterizadas por la amplia tematiea abarcada, el indi- 
vidualismo, el aislamiento de esfuerzos, la falta de una sistematización de la documentación y 
la deficiente difusión de los resultados. Hasta la actualidad se ha realizado una fase de plani- 
ficación y tres fases de desarrollo, con un resultado global de 20.157 registros bibliográficos de 
diferentes ámbitos temáticos relativos a Patrimonio Histórico, y con un porcentaje 
significativamente superior de artículos de revistas. 

La Ley de Patrimonio Hi,~tóri~o Español recoge la importancia que el conocimiento del 
Patrimonio Histórico tiene para su protección y conservación, siendo responsabilidad de la 
Administración instrurnentar medidas que permitan el acceso a la información como factor 
fundamental para una política eficaz de los Bienes Culturales. Esta idea está recogida en el Plan 
General de Bienes Culturales así como en la Ley de Pntrimonio Histórico de Andatucia y en 
el Decreto de Creación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histdrico. 
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En este sentido, el Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
o en el desan-0110 del Programa de Docimentación e Información, se planteó desde sus 
inicios la necesidad de recopilar y sistematizar las fuentes de información que se habían pro- 
ducido, de forma dispersa y muchas veces de forma repetitiva, debido a la amplia temática 
abarcada por el Patrimonio Histórico, a la diversidad de instituciones implicadas, y a la falta de 
una sistematización de la documnentación. Todo ello imposibilitaba ofrecer una información 
unitaria y completa, a la vez que impedía avanzar en nuestro conocimiento sobre los Bienes 
Culturales en Andalucía. Esta función se presentaba como una novedad dentro de la gestión de 
los Bienes Culturales, ya que ningún órgano hasta la creación del Centro de Documentación del 
IAPH contemplaba esta competencia. Por ello, en 1991 se formula El Inventario de Fuentes de 
Infomzació~z del Patrimonio Histórico de Andaluciu como un proyecto de investigación de las 
Iuentes de información existentes, ante las carencias detectadas en materia de información del 
Patrimonio Histórico Andaluz, caracterizadas por el individualismo, el aislamiento de los esfuer- 
zos y la deficiente difusión de los resultados. 

El Inventai?~ de Fuentes de Información tiene como finalidad genérica cumplir una función 
informativa, consistente en la disponibilidad de las fuentes de información sobre Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y no en la posesión de los fondos documentales pertenecientes a otras 
instituciones; mediante la localización y captación sistemática y/o puntual de la información 
contenida en las fuentes existentes (bibliográficas, textuales, gráficas, etc.), con el fin de posi- 
bilitar la disponibilidad y acceso a las fuentes de información del Patrimonio Histórico en general 
y de los Bienes Culturales en particular al servicio de las necesidades de la administración, los 
investigadores, entidades y público en general; reportando una serie de beneficios en cuanto a 
la cualificación de la toma de decisiones de los órganos gestores del Patrimonio Histórico, a la 
agilización de las investigaciones y de los estudios que se aborden al hilo de una actuación 
sistemática o concreta, y a la econornización de los recursos humanos y técnicos. Para la 
consecución de los objetivos reseñados se plantearon diferentes alternativas de planificación, 
estableciéndose como criterio previo la vertebración en dos líneas: el Proyecto de Información 
Bibliográfica, y el Proyecto de Fuentes Documentales. 

De acuerdo con los objetivos reseñados, se priorizó el Proyecto de Información Bibliográ- 
fica, atendiendo a la gran relevancia de las fuentes bibliográficas en cuanto que son el medio 
de difusión de los trabajos y estudios de investigación sobre diferentes áreas de conocimiento, 
a la demanda infornlati~ra detectada entre los usuarios, así como a la mayor accesibilidad de esta 
información. 

La finalidad última del proyecto es la configuración y desarrollo de la Base de Datos de 
Inforn~ación Bibliográfica del Patrimonio Histórico de Andalucía, que se articula a través de una 
doble vertiente: una línea vertical de actuaciones sistemáticas de captación directa de los fondos 
de las bibliotecas y centros especializados y de captación indirecta a través de CD-ROM , 
Catálogos, Bibliografías, etc.; y una línea horizontal de apoyo y cualificación a la información 
bibliográfica de las Bases de Datos de los Bienes Culturales de Andalucía, mediante la norma- 



lización de los datos y la incorporación de tinos campos claves comunes que posibilitan la 
interrelación de las bases de datos y la complementariedad de la información. 

Tras el planteamiento inicial se procedió a la Ranificaciíin General del Proyecto de In- 
formación Bibliográfica, mediante el análisis y desa~~ollo de las siguientes cuestiones: 

1, Delimitación del 6prthit0 te~nútitico: Arqueologia, Arquitectum, Arte, Historia, Legisla- 
ción del Patrimonio Histórico, Mt~seología, Ordenación de Territorio, etc., atendiendo a los 
aspectos de historia de las disciplinas, teoría, métodos, materiales, tipologia, estilos, conservación 
y restauraci0n, etc. 

2. Estnblecimie~to de la cobertzwa irzstitz~eional, mediante la sdección y priorización de 
las instituciones más relevantes con fondos bibliogrgraficos sobre Patrimonio Histórico. 

3. Estudio de la infi~í-ínaciún bihliogrdjica svbm Patr-irnonio Hi~*thrtc.o. en cuanto a las 
especificidades de las diferentes tipologías de Eúentes, de las bibliotecas, centros de dociimen- 
tación, atado del tratamiento documental e info~matización, etc. En el desarrollo de este estudio 
se elaboraron unos productos de apoyo a la planificación, que además son instrumentos de 
orientación referencial: Directorio de Bibliotecas. Catálogo de Bases de Datos, y Catglogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas dentro del ámbito del Patrimonio Histórico. 

4. Dis& delf?~rrnuto de eentrudcc de íl~~tcrs, de acuerdo con las Normas Internacionales para 
la Descripción Bibliográfica (ISBD), y el formato MARC. 

5. Diseño de la aplicucidn ienfiumdtica, que ha desarrollado la Universidad de Córdoba 
a tTavés del progdma de captación bibliogrgfica BIBLOS , en el lenguaje Clipper . articulada 
en cuatro módulos: 

a) Introducción de Datos: contiene cuatro formatos (libro, parte de obra, capítulo, eiitículo) 
destinados a las altas, bajas, modificaciones y duplicaciones de la descripción bibliográfica en 
una pantalla principal, desde la que se accede a cinco pantallas complementarias: localizaciones 
(F5), materias (3%). códigos geográficos y de bienes culturales (M), resumen (Fg), y ficha. s 
analíticas (F9). 

b) Búsquedas, Edición y Listados: mádulo destinado a la recuperación de la información 
a través de siete búsquedas predefinidas (tesauro, identificadores, autodes, descriptores, número 
de control...), y una opción de búsqueda libre. El resultado de la búsqueda se .risualiza en una 
pantalla con los datos mínimos (número de control, autor y título), a través de la cual podemos 
acceder desde cualquier punto a los registros bibiiográficos completos. Por otro lado, nos permite 
listar el resultado completo de la búsqueda o marcar sólo aquellos registros de nuestro interés 
(F2), en formato completo o en formato síntesis con destino a la impresora o a un fichero ASCíI. 

c) Ficheros Auxiliares: contiene el fichero de Instituciones con las denominaciones y 
códigos de las bibliotecas y centros con fondos sobre Parsilnonio Histói-ico; el fichero Tesauro 
con los códigos y denominaciones de materias adoptados por la Clasificación Decimal Universal 
(CDU); y el tlchero de Identificadores con los códigos y denonúnaciones geográficos y de los 
bienes culturales andaluces. 

d) Utilidades: con dos opciones, Indizar las bases de datos, y Modificar los atributos de 
color. 

6. E,st~zblecirniento de la metvdolr>gia más adecuada para la consecución de los objetivos 
planteados, consistente en la elección del modelo de fmcionamiento, la definición de las fun- 
ciones, tanto del equipo coordinador como de los p p o s  de investigación, el faseado del pro- 
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yecto, el establecimiento de prioridades, cronograma, etc. Un punto importante lo constituye la 
adopción del proceso más idóneo para la constitución de un catálogo colectivo de información 
bibliografica referencia1 sobre Patrimonio Histórico, que evitará la duplicación de esfuerzos y 
su posterior corrección masiva. 

7. Establecintiento de la normalización de la información, mediante la confección de unas 
instrucciones de cumplimentación del registro bibliográfico, unas normas para la cumplimentación 
de descriptores libres, y la incorporación en el programa informático Biblos de listados norma- 
lizados en los ficheros auxiliares de: 
- Instituciones, con las bibliotecas y centros con fondos sobre Patrimonio Histórico. 
- Tesauro, con la Clasificación Decimal Universal (CDU), que si bien consideramos que 

para una temática muy especializada no es la más adecuada puede servir, al menos, como punto 
de partida. La clasificación adoptada se considera provisional, ya que está prevista, en breve, 
la incorporación del Tesauro del Patrimonio Nistóiico (en elaboración por el Centro de Docu- 
mentación del IAPH). 
- Identificadores, con los códigos y denominaciones provinciales, municipales y de los 

Bienes Culturales de Andalucía. Este fichero además de contribuir a la normalización de la 
información, sirve para la interrelación de la base de datos bibliográfica con las bases de datos 
de los Bienes Culturales. 

8. Fomación del equipo kunzarzo para el desarrollo del trabajo, mediante el establecimien- 
to, hasta la actualidad, de Cooperaciones con los grupos de investigación de las Universidades 
de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. 

9. Establecimiento de un sistema para el control, revisión y evaluación del proceso. En 
cada una de las fases del proyecto se han establecido unos mecanismos de control, seguimiento, 
corrección y validación de la información aportada por los _aupos de trabajo. Asimismo, se han 
establecido controles para la comprobación de la metodología de trabajo, y de la idoneidad de 
la información resultante. De acuerdo con los resultados obtenidos se ha procedido a la correc- 
ción, ampliación o redistribución de los procesos. 

3. DESARROLLO 

Esta fase se desarrolla durante 1992-1993, consistente en la selección, localización y cap- 
tación de información bibliográfica sobre temáticas genéricas de Patrimonio Histórico, 
priorizando las monografias, fundamentalmente, localizadas en las bibliotecas universitarias 
andaluzas. 

Uno de los problemas a resolver fue la necesidad de establecer una catalogación compartida 
entre los diferentes grupos de trabajo, que nos permitiera disponer de la información b i b l i ~ g r ~ c a  
de forma unitaria pero con múltiples localizaciones. Sin embargo, no disponíamos de una red 
informática que permitiera interconectar las labores desarrolladas por cada grupo de trabajo y 
de éstos con el Centro de Documentación del IAPH, por lo cual se adoptaron otras medidas que 
facilitaran dicha catalogación compartida. Se distribuyó la captación de acuerdo con una aco- 



tación temática, institucional y alfabética de autores, y por otro lado, se incorporó al programa 
infomático unos filtros de contrastación que impiden la duplicación de registros, como por 
ejemplo el TSBN para monografías. 

El resultado obtenido en la primera fase fue la disponibilidad de unos 5.000 registros 
bibliográficos, correspondientes en su mayoría a publicaciones monográficas básicas sobre 
Patrimonio Histórico. 

Una vez recopilada esta información genérica y tras un estudio de la situación actual en 
cuanto al tratamiento de las publicaciones, se consideró necesario abordar durante 2994 la 
segunda fase de desarrollo consistente en el vaciado de articulos de revistas sobre Patrimonio 
Histórico; ya que la información contenida en las publicaciones periódicas supone una fuente 
informativa fundamental pero de difícil acceso. Pero, con ello no se daba por concluida la 
incorporación de monografias, sino que consideramos oportuno abordar esta tarea a través de 
los productos de información existentes: y de las cooperaciones institucionales. 

Una vez detectados los principales títulos de revistas sobre Patrimonio Histórico y su 
localización en las bibliotecas seleccionadas, se procedió al establecimiento de los criterios de 
selección e inclusión de los títulos de revistas según el tipo de publicaciones (revistas especia- 
lizadas en ámbitos temáticos referidos a Patrimonio Histórico), el iimbito geogfáfco (revistas 
de ámbito andaluz), el tipo de institución editora (instituciones científicas como academias de 
belias artes, departamentos universitarios, organismos ptíblicos, etc.), y la localización (biblio- 
tecas universitarias andaluzas), 

Además se establecieron unos criterios selectivos para la captación de los artículos: 

- Restricción a la temática especifica de Patrimonio Ifistórico, excluyendo, en e1 caso de 
revistas misceláneas o genéricas de humanidades temas referidos a literatura, filosofía, música, 
historia general, etc., e incluyendo los aspectos relativos a teoría, estética, historia del arte, 
técnicas, conservación, legislación, etc.; así como la información sobre Patrimonio Histórico 
Andaluz, referida específicamente a los Bienes Culturales y a los aspectos de interés para su 
contextualización. 

- Ámbito cronológico desde el inicio de las publicaciones, porque dentro de las investi- 
gaciones en el campo del Patrimonio Histórico, al contrario de lo que ocurre en el ámbito 
científico, las antiguas publicaciones siguen siendo de actualidad porque aportan información 
sobre obras de arte desaparecidas o completamente transformadas. 

Las revistas seleccionadas se distribuyeron entre los grupos de investigación, en correspon- 
dencia con el ámbito geográfico y los fondos existentes en las bibliotecas correspondientes: 
exceptuando aquellos artículos disponibles en otros repertorios bibliográficos, destacando entre 
ellos los productos en CD-ROM , con lo cual se evitaban priot-i la duplicación de informaci6n, 
reforzada por los filtros de contrastación incorporados al programa informática. Asimismo de 
acuerdo con las deficiencias y necesidades detectadas a la largo de la primera fase, se actualizó 
el programa infomático BIBLOS (versión 1.3), y se planteó la necesidad de adoptar una 
clasificación temática m& acorde a la especificidad de nuestro ámbito; sin embargo considera- 
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mos conveniente mantener la clasificación original, y posponer su sustitución a la finalización 
del Tcsauro de Patrimonio Histórico. 

El resultado de la segunda fase fue la incorporación de unos 9.000 registros bibliográficos, 
correspondientes al vaciado de artículos de 80 títulos de revistas con información sobre Patri- 
monio Histórico. 

En 1995 se plantea la Ampliación de la segunda fase, para su planificación se procedió al 
estudio de la situación de los 80 títulos de revistas seleccionadas en la segunda fase, en cuanto 
a los números localizados y captados, los números pendientes por su no disponibilidad en la 
Universidad asignada, sri localización en otras bibliotecas. etc. A partir de este estudio se procede 
a una nueva redistribución de los títulos de revistas por Universidades, con el fin de disponer 
de la información completa de cada título; y en segundo lugar, se seleccionaron nuevos títulos 
de revistas no incluidos en la segunda fase. Los criterios adoptados para la selección de los títulos - 

de las publicaciones periódicas, el vaciado de artículos, y la distribución por tííulos de revistas, 
son los mismos que se establecieron en la segunda fase; así como los referidos a la normalización, 
localizaciones. etc. 

Paralelamente, se procedió a la localizüción, selección y captación de información biblio- 
gráfica contenida en CD-ROMYss, tanto de artículos como de monografías, así como a la incor- 
poración de la información bibliográfica resultante de proyectos de investigación (Capilla Real 
de Granada), de proyectos de catalogación de Bienes Ciilturales (Patrimonio Arqueológico, 
Bienes Muebles de la Iglesia Católica), y otros productos impresos de interés. 

En cuanto al programa informática BIBLOS (versión 1.4) se incorporaron las modificacio- 
nes y actualizaciones correspondientes de acuerdo con el proceso de evaluación del propio 
proyecto. 

El resultado de esta fase fue la incorporación de unos 6.000 registros bibliográficos relativos 
principalmente a artículos de revistas, procedentes del vaciado de 175 títulos. 

El resultado global del desarrollo del Proyecto de Información Bibliográfica (1991-1995) 
se evalúa en 20.157 registros hihliogrúficos sobre Patrimonio Histórico, con un porcentaje 
significativamente superior de arti'culos de revistas (alrededor de 14.000 registros), así como de 
ámbitos temáticos relativos a Arqueología, Arqiiitectura, Escultura, Artes Suntuarias, Arte 
I-Iispanomusulmán, Urbanismo e Historia Local. Esta información se encuentra disponible en la 
Base de Datos de Información Bibliográfica del Patrimonio Histórico de Andalucía: 
BIBLOS, accesible actualmente a través de los servicios de información del Centro de Docu- 
mentación del IAPH. 

Pero esta actuación no se da por concluida, la labor no está cerrada, sino todo lo contrario, 
ya que su cadcter de línea sistemática le confiere una amplia cobertura temporal. Los objetivos 
a corto plazo son completar el banido de las publicaciones periódicas de mayor interés, con el 



fin de elaborar un CD-ROM de artículos de revistas sobre Patrimonio Histórico. Asimismo, editar 
los directorios que se han ido elaborando como apoyo a la planificación de este proyecto, 
considerados a la vez como útiles instrumentos de orientación referencial: Directorio de Biblio- 
tecas, Catálogo de Bases de Datos, y Directorio de Revistas, referidos al ámbito de1 Patrimonio 
Histórico. 

A medio plazo, se plantea la captación por ámbitos temáticos, independientemente de su 
tipología documental, priorizándose la información bibliográfica sobre Arquitectura, y estable- 
ciendo la interrelación con la Base de Datos de los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico 
de Andalucía. Este criterio de planificación y desarrollo se irá abordando de forma faseada 
el resto de los ámbitos temáticos, con la consecuente interrelación con los planes sectoriales 
correspondientes (Arqueología, Bienes Muebles, Museos, Etnología, Patrimonio Bibiiográfico 
y Documental). De forma paralela, se irá completando la información correspondiente a 
monografías, que se encuentra actualmente escasamente representada, así como la información 
relativa a ámbitos temáticos inexistentes o abordados parcialmente, como por ejemplo 
Museografía, Patrimonio Bibliográfico y Documental, Arte Contemporáneo, etc. 

En resumen, el Proyecto de Información Bibliográfica del Patrimonio Histórico de Anda- 
lucía no se concibe como un proyecto cerrado y concluso, sino como una línea sistemática de 
información bibliográfica del Patrimonio Histórico y de apoyo a la información bibliográfica de 
los Bienes Culturales de Andalucía, encuadrada dentro del Programa de Documentación e 
Informaci6n del Centro de Documentación del IAPH, al servicio de las necesidades informativas 
de la Administración, los investigadores, y el público en general. 





PROYECTO DE AUTOMATIZAC~ÓN 
PARA LAS BIBLIOTECAS DEL MUSEO ARQUEOL~GICO 

NACIONAL Y MUSEO DEL PRADO 

M," de1 Rosarío López de Prado 
Museo ArqueolOgiec) Nucit~nrcl. Biblioteca 

Resumen 

El Museo del Prado y el Museo Arqueológico Nacional acaban de iniciar un proyecto para informüfizar 

sus bibliotecas de forma paralela y sistemzitica. Ambos poseen unos fondos de considerable valor que desean 

rentabilizar y hacer accesibles a sus usuarios d~ la forma mas adecuada. Para ello se ha llevado a cabo un estudio 

detallado de especificaciones y requerimiento, seguido de un detallado proceso para la selección de progpwds 

y equipos, se ha instalado ya una parte del hardware y se enfrentan ahora con la adquisición del resto y la puesta 

en marcha real del sistema. A medio plazo se pretende modernizar las bibliotecas y aeceder a redes de 

información más amplias. 

Las bibliotecas de los museos Arqueológico Nacional (BMAN) y del Prado (BMP) son 
entidades de titularidad pública integradas en dichos Museos, de los que dependen orgMcmente. 
La BMAN dispone de 60.000 monografías, 2.700 publicaciones periódicas (314 partes vivas) 
especializadas en Arqueologia y Prehistoria y un pequeña níimero de mmuscntos, microformas 
y documentos en otros soportes. Tiene catálogo manual de autores y obras anónimas, topogrhfico 
de materias y otro en soporte infomático de uso interno ($Base JV), con 5,400 registros de 
adquisiciones y 3.500 bibliográficos, mas todos los de publicaciones per'lódicas. La BhlP tiene 
46.000 monografías y 500 publicaciones periódicas sobre pintura, escultura, artes decorativas, 
museología, obras de referencia y una colección de catalogas de exposiciones. Está infoma&ada 
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en ctBase TTI+. El acceso es público y gratuito. pero Limitado a investigadores. Ofrecen consulta 
en sala, préstamo interbibliotecario, orientación bibliográfica e información general. La BMAN 
elabora un boletín de sumarios y novedades distribuido gratuitamente entre las instituciones que 
lo solicitan y sus usuarios sextuplican los de la BMP. 

2. SITUACIÓN INICIAL 

La B1W permite la corisnlta en línea, pero para acceder a los documentos de la BMAN se 
deben consultar sus cataogos manuales, con serias carencias: catalogación desigual, falta de 
fichero sistemática y deficiente mantenimiento. En los dos centros hay información que se utiliza 
poco o nada, lo que disminuye su rentabilidad y obliga a adquisiciones con información redun- 
dante. La B W  posee 6 ordenadores Pentium, 4 de menor potencia para tratamiento de texto, 
2 impresoras matriciales y 3 láser; la BMP tiene 6 ordenadores, 2 Vnpresoras rnatriciales y 1 
láser. Los servidores de El Prado utilizan Windows NT como sistema operativo. El programa 
de la BMP ni cubre sus necesidades ni responde a lüs de~nandas de los usuarios; pero su mayor 
problema es no utilizar formato normalizado: sólo es válido en sí niismo, sin posibilidades de 
intercambio. 

3. INICIO DEL PROYECTO 

La BMAN inició el proyecto de informatización en diciembre de 1995; un mes después se 
sumó el Museo del Prado, que deseaba utilizar un sistema similar para rentabilizar recursos, 
unificar sistemas, aprovechar el trabajo de ambas entidades y poder establecerse en red. Visto 
el punto de partida de las dos bibliotecas, se acordó utilizar un mismo software de gestión 
documental que se adaptara a sus necesidades, garantizara la importación y exportación de 
registras usando formato MARC y asegurar la posibilidad de conexión con otras bibliotecas y 
redes de información, tanto locales como extensas. Las primeras cuestiones abordadas fueron 
las siguientes: 

A) NomalizaciciíL del lenguaje documental compatible con la terminología museística. 

B) L)efinición de usuarios reales y potenciales para establecer sus necesidades 

C) Conexión al sistema infomzdtico del Museo, integrándose en el mismo sin perder la 
identidad y utilizando técnicas propias, para conseguir: 1. Ofrecer acceso en línea a las bases 
de datos bibliográficas desde cualquier punto del Museo, con posibilidad de importación de 
registros; 2. Conectar can el thesaimrus del Museo y los registros de autoridad para importarlos, 
modificarlas y establecer relaciones; 3. Recoger desideratas, peticiones de préstamo y reservas; 
4. Establecer perfiles de búsqueda permanente y sistemas asociados de a l m a .  

D) Diseño de seel-vicii)~ para usuarios: 1. Mejoras en recuperación, catalogación y noima- 
lización de autoridades; 2. Vaciado de revistas; 3. Libre acceso a los fondos; 4. Política racional 
de adqriisiciories; 5. Mejor acceso a los ~atálogos comerciales; 6. Sistemas reprográficos niás 
seguros; 7. Agilidad en la adquisición e intercambios de documentos extranjeros; 8. Incremento 
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del préstamo interbibliotecario, canje y suscripciones a revistas; 9. Creación de bibliotecas 
sucursales para difusión. 

E) Integración en redes bibliotecarias: es el objetivo final de la automatización y la única 
forma de asegurar la recuperación de toda la información pertinente. 

4. PLANIFICACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 

A) Fase previa. Análisis de la situación de la biblioteca que determina los objetivos 
-qué se quiere y qué se puede conseguir-, considerando los tiempos, costes y problemas de 
personal. 

B)  Análisis del sistema. Como el equipo fisico ofrece más versatilidad y el interés de la 
biblioteca está puesto en la implantación del sistema más próximo a sus necesidades, se decidió 
comenzar por seleccionar los programas de aplicación (sofivure de gestión docuinentd). 

1. Programas fundamentabs para la puesta en nzal-cha del sistema. Por la razón mencio- 
nada, era preciso comenzar con el software de aplicación, que determínarii el de gestibn de bases 
de datos, sistema operativos, sof&vaue de conversión, etc. 

2. Alternativas para la udquisicicín. Se consideraron las siguientes: 

a) Conexión a redes en funcionamiento. No había posibilidad de conexión a ninguna red 
que respondiera a las necesidades planteadas, ni usar la del Museo, concebida para documentar 
piezas no bibliográficas. 

b) Diseño de un sistema propio, A pesar de la ventaja de permitir crear un sistema <<a 
medidsu>, tiene tantos inconvenientes que se está abandonando en todas partes: es larga, costosa 
e insatisfactoria. 

c) Sistema Ilave en mano para programa y equipo. Complica la convocatoria de concwsos 
y es posible que quien comercializa el mejor sofbare incluya un mal equipo: se optó por la 
adquisición separada de unos y otros; sin embargo, los programas llave en mano del mercado 
ofrecen suficientes prestaciones para cubrir las exigencias de cualquier biblioteca, permiten 
soluciones adaptadas y flexible y están largamente experimentados. Fue la alternativa elegida. 

3. Características. Elegida la f o m  de adquisición, era necesario determinar los siguientes 
aspectos: 

A) Especificaciones básicas adaptadas a: 1. Dimensiones de la biblioteca; 2. Situación de 
fondos y registros; 3. Demandas y servicios; 4. Personal, hnciones y formación; 5. Funciones 
susceptibles de automatizar; 6. Fines que se pretende alcanzar y 7. Medios disponíbIes (la 
situación administrativa impone el empleo de material homologado-). 

B) Valoración de las ofertas por ponderación: fiabilidad del sistema (10); formato de 
intercambio normalizado y facilidad para importar y exportar registros (10); flexibilidad, capa- 
cidad y rendimiento en red (9 ); control de autoridades (9); sistema de recuperación y OPAC (9); 
facilidad de uso y tiempos de respuestas (8); atención técnica (7); otros: precatalogación, cir- 
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culación, etc. (7); sistema operativo y entorno (6); costes de programas Y equipo (6); f~nnación 
del personal y docramentación de1 sistema ( S ) .  

4, Preselección, considerada la documentación y teniendo en cuenta: 1. Respuesta de la 
oferta a la petición; 2, Condiciones de contrato; 3. Adecuación del sistema a la biblioteca; 4. 
Posibilidades funcionales y generales; 5. Mejoras y ampliaciones. 6. Pruebas de referencia y 
demostraciones; 7. Fecha de entrega y calendario; 8. Proveedores y asistencia técnica posventa. 

5. Estrategia dg selecciórz: 
l." Recogida de información sobre una lista previa, con apoyo de expertos de la Biblioteca 

Nacional y Ministerio de Cultura. 
2." Eliminación de los programas de gestión de bases de datos, menos útiles en una 

biblioteca por la necesidad de emplear formatos de intercambio. La lista quedó reducida a trece. 
3." Información previa. Los seleccionados recibieron una carta de la BMAN solicitando 

la documentación disponible sobre sus sistemas. 
4." Estudio detallado de la información recibida. Se desestimaron los programas que no 

cumplían con los requisitos mínimos exigidos y los restantes fueron invitados a hacer una 
demostración. 

5." Demostración práctica con asistencia de representantes de ambas bibliotecas, donde se 
plantearon cuestiones concretas. 

6." Segundo cuestionario, tras las demostraciones y estudio de programas. Puntualizaba 
aspectos muy precisos. 

7." Visita a bibliotecas que emplean los programas seleccionados para comprobar su 
funcionamiento real, eliminando los que eran insatisfactorios. 

8." Solicitud de presupuestos detallados de los programas, combinando opciones si era 
posible. 

9." Visita a las bibliotecas que empleaban los sistemas que superaron la selección final (al 
menos tres bibliotecas por sistema). 

6. Selección fiizal de los siguientes programas: 
ABSYS. Bueno; aunque en conjunto tal vez el más mediocre, es el más fácilmente adaptable 

a los equipos de ambas bibliotecas. Control de autoridades poco riguroso. Utilizado en las 
Bibliotecas Públicas del Estado y Universidad Carlos 111. 

Gestión de base de datos: INFORMIX y BRS. 
Sistema operativo: UNM 
Cliente: DOS, Windows. 
Paso a Windows NT: No, por el momento. 
Mantenimiento: Telemantenimiento. 
Bibliotecas sucursales: Sí. 
LIBERTAS. Excelente sistema de comunicaciones que permite importación y exportación 

automática, gratuita y en tiempo real de registros de la red LIBERTAS, con acceso a las bases 
de datos de todas las bibliotecas del sistema (entre ellas la red JANET). Buen sistema de 
recuperación pero nulo control de autoridades. Sólo funciona en Digital. Muy extendido en Gran 
Bretaña y en las Universidades españolas. 

Gestión de base de datos; Propia, Próxima versión con licencia INFORMM. 
Sistema operativo: U N E .  



Cliente: Windows (OPAC); texto (puestos de trabajo). 
Paso a Windows NT: No, por el momento. 
Mantenimiento: 1 año de garantía. 
Bibliotecas sucursales: Si. 
SABINI. Muy bien estructurado, falla el sistema de recuperación. Thesaurus polilingue. 

Utilizado por la Biblioteca del Ateneo (monopuesto) y Universidad de Santiago (red), 
Gestión de base de datos: UNIVERSE-DATA. 
Sistema operativo: W, Pick-OS. 
Cliente: Windows. 
Paso a Windows NT: No, por el momento. 
Mantenimiento: 1 aña de garantía. 
Bibliotecas sucursales: Sí. 
SIRTEX. Complejo en Catalogación, presenta el mejor sistema de control de autoridades; 

sistema de recuperación, incluido OPAC, de gran calidad. Falla el módulo de Adquisiciones. 
Utilizado en la Biblioteca Nacional, Biblioteca Hispánica y Centro de Documentación de la 
Defensa. 

Gestión de base de datos: Propio. 
Sistema operativo: UNIX, excepto SCO-UNIX. 
Cliente: Windows (OPAC y puestos de trabajo). 
Paso a Windows N T  Próximamente. 
Mantenimiento: No consta. 
Bibliotecas sucursales: Sí. 
Los cuatro programas son de gran calidad -pasaron un estricto proceso de selección- y 

diferentes entre sí; unos responden a unos requerimientos mejor que otros; todos tienen lagunas. 
Conviene determinar cuál se adapta mejor a nuestras necesidades y ofrece mejor rentabiIídad 
(relación calidad/preeio/rendimiento). Las bibliotecas consultadas dieron diferentes versiones de 
sus sistemas: todas se quejaron de deficiente asistencia técnica y difíciles relaciones con la 
empresa. Todos son susceptibles de integración en la red del Museo del Prado, pero es necesario 
instalar un servidor independiente que cargue el sistema UNIX, o el que determine el fabricante, 
con protocolos TCPíiP, así como las correspondientes emulaciones de terminal en los PCs 
clientes. Los sistemas de gestión de bases de datos han de tener posibilidad de acceso a través 
de ODBC (Open DataBase Connectivity) para permitir el desarrollo de aplicaciones y módulos 
propios que reaíicen funciones no previstas. El único sistema que asegura estar capacitado para 
ser integrado en los servidores del Museo del Prado es SIRTEX, por fmcionar en redes Windows 
NT. LBERTAS exige la adquisición de un servidor DIGITAL Alpha Serve 400 41'166 con un 
coste aproximado de 2,5 millones de pesetas, más gastos de formación del administrador del 
sistema. SABN y ABSYS exigen la adquisición de un servidor de ficheros con procesador 486 
o superior y 1 o 2 Gb de disco duro. 

2. EL HARDWARE 

Para los equipamientos básicos y ampliaciones que permitan la implantación gradual del 
sistema y posteriores extensiones, se propone el siguiente equipo por centro: 
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- 1 servidor central. 

- Terminales: 6 ordenadores y 3 iiripresoras en proceso técnico, 4 ordenadores y 2 
impresoras para retroco~~~rersión (pasan a OPAC finalizada esta). 

- Cableado de locales e instalación de resortes de seguridad. 

- Sistemas de comunicación para establecer conexiones a redes y sistemas externos. 

El proyecto, la selección de programas y adquisición de una parte del hardwure se ha 
realizado ya y comienza la parte de adquisición de sc~ftware e implantación real del sistema. 
Muchas etapas están imbricadas entre sí y a menudo escapan del control de la biblioteca para 
pasar a manos de la Administración, tScnicos o responsables de comunicaciones y empresas de 
sei~icio. 

A) Adquisiciórz de los equipos y sistemus restantes. Pueden llevarse a cabo mediante dos 
sistemas. 

1. Solicitud de adquisición al MEC a través de la Subdirección General de Museos Es- 
tatales la BMAN y al propio Organismo Autónomo la BMP, quienes iniciarán los trámites 
convocando concurso público. 

2. Financiación externa, a través de programas internacionales de desarrollo, ayudas o 
mecenazgo. 

B) Organizucióil de la estructum interna del sistema bibliotecario. La implantación del 
sistema comporta la creación de una pequeña red de jrea local, lo que supone, 1. Reorganización 
de fondos, funciones y personal; 2. Creación de un grupo responsable de coordinar el volcado 
de registros y depuración de las bases de datos; 3. Establecimiento de normativa propia que 
determine las características de funcionamiento del sistema: 4. Designación de un administrador 
de la red, 5. Documentación del sistema. 

La automatizacion de las bibliotecas de los Museos españoles no ha comenzado aún o lo 
ha hecho con sistemas inapropiados. Bibliotecas tan importantes como las que nos ocupan exigen 
urgentemente su actualización, tanto para poder una buena explotación de sus fondos como para 
asegurar a sus usuarios el acceso a la documentación que necesitan para la investigación. La 
puesta en marcha de un sistema automatizado para la BMAN y la BMP no es sino un primer 
paso de un plan mucho más ambicioso, que debe continuar con la creación de una red automa- 
tizada de los Museos Estatales y su integración en redes mas amplias. Se trata, en fin, de disponer 
de toda la infamación que constantemente viaja por los circuitos internacionales y de hacer 
llegcu: a estos toda la que guardan nuestros centros. 
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ESTUDIO DE TIPOLOGÍA DE ERRORES EN BASES 
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IFIGENIA Phs 

E1 proyecto DELICATIKSYSERROR, Data Enhancement of Library Catalogues, aprobado 
dentro del Programa de Telemática, Área de Bibliotecas de la Comisión Europea, consiste en 
el desarrollo de un sistema basado en conockniento para el control de calidad de bases de datos 
bibliográficas. El equipo de trabajo esta liderado por la firma Egenia Plus, y participan además 
el organismo de investigación alemán Fraunhofer Gessellschaft, Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation, la British Library, la Bíbliotheque Royale Albert I de Bélgica, la Biblioteca 
Nacional Española, y la Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Granada. 

El trabajó comenzó el 1 de mayo de 1996, después de la ceiebración en Madrid de la primera 
reunión del Comité de Gestión del Proyecto, con representación de los centros participantes. 

A continuación se van a presentar los datos del estudio que se está llevando a cabo en la 
fase inicial del proyecto. 

Esta primera fase se centra en la determinación de los requisitos de usuario y software 
necesarios para el diseño de la aplicación, punto de partida y eje central del resto del trabajo, 
del que sera referente continuo. Dentro de este apartado se realizan los siguientes trabajos: 

Estudio cuantitativo de errores en regjstros bibliográficos, teniendo en cuenta la proce- 
dencia de los registros. 

Descripción de los errores más importantes y su tipología, analizando la irifluencia que 
estos errores tienen en la calidad de la información que se ofrece al usuario final. 
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Determinación de los requisitos de usuario, del entorno real donde el s o h a r e  operará, 
su capacidad así como los inteifaces del software. Asimismo se describirán los requisitos de 
softurare, constniyendo un modelo lógico, a partir d d  análisis de los requisitos de usuario. 

Los registros que se analizan en las tres Bibliotecas Nacionales socias del proyecto proceden 
de distintas fuentes dentro de las bibliotecas: 

Registros procedentes de los servicios de catalogación de las propias bibliotecas. 
Registros procedentes de la catalogación retrospectiva, a partir de la digitalización de 

catálogos impresos, o de la recon\-ersión de cintas magnéticas. 
Registros procedentes de productores comerciales en red, 
Registros creados antes de Pü publicación suministrados por productores comerciales. 

* Registros procedentes de las distintas bibliografías nacionales, etc. 
Se ha utilizado la siguiente metodología, prestando especial atención a aquellos errores que más 

influencia tienen en los usuarios finales, para la localización de registros bibliográficos con errores: 
* Chequeos manuales en catálogos impresos. 

Chequeos manuales en las bases de datos. 
* Utilización de los propios sistemas infoimáticos de las bibliotecas para la detección de 

errores en la introducción de registros, la localización de duplicados, errores tipográficos, la 
verificación de la construcción de números estándar, etc. 

Como resultado de este análisis se han localizado errores de distinta tipología: 
- Errores de codificación en los distintos formatos MARC (IBERMARC, UKMARC, 

UNIMARC) : 
* Inconsistencias en la construcción del registro. 

Errores en la ISO 2709, y en la estructura del directorio. 
Incorrecciones en la elección de campos, subcampos, e indicadores. 
Errores tipográficos, etc. 
- Errores en la aplicación de las distintas reglas de catalogación utilizadas por las tres 

bibliotecas socias del proyecto: 
Incorrecciones y omisiones en los puntos de acceso. 

* Errores en los números estándar, y en los números de control. 
* Errores tipogsáficos, y de transciipción. 
e Errores de traducción. 
* Errores de clasificación. 

Errores de puntuación. 
Es también muy frecuente que las bases de datos de las bibliotecas contengan duplicados, 

o tengan duplicada información no repetible como los números de control. 
En la presentación de la comunicación de ofrecerán datos numéricos y gráficos ilustrativos 

de lo aquí tratado. 

DESCWBCION DE DELICAT 

La interconexión entre las bibliotecas es cada vez mayor, con las ventajas que supone el 
poder compartir los recursos entre los distintos centros, pero esto hace cada vez más necesario 
el control de calidad de los registros, teniendo en cuenta el efecto multiplicador de la red en 



relación a los errores. La nueva aplicación que se desarrollará en el proyecto podrá utilizarse 
para controlar la calidad de la información en red, mejorando el servicio que se ofrece al usuario 
final. En el sistema experto se representará el conocimiento de expertos bibliotecarios y su 
capacidad para tomar decisiones en relación a los errores en los registros bibliográficos, adaptada 
a la transferencia de registros a través de redes, que va a permitir tanto a los centros exportadores 
de servicios como a los importadores ejercer un estrecho control sobre la calidad de la infor- 
mación ofrecida a los usuarios. 

La aplicación definirá el conjunto de registros candidatos a ser revisados, el sistema comien- 
za siendo «optimista» y considera un registro aceptable si no existe nada que lo contradiga. Si 
durante el proceso de análísis la confianza disminuye por debajo del umbral diferencial, el 
sistema marcará el registro como candidato a ser revisado y elaborará un informe sobre las 
anomalías detectadas. 

La aplicación ha sido concebida para su conexión a las redes bibliotecarias utilizando 
arquitectura cliente-servidor, y se desarrollará utilizando una metodología orientada a objetos y 
en lenguaje de programación C++. Se contemplarán distintos formatos hhU¿C, IBERMARC, 
UNLMARC, UEíIMARC, y se tendrán en cuenta las conclusiones de otros proyectos europeos 
en el ámbito de telemática como MORE, USEMARCON, etc. 

A partir de los resultados de los trabajos de la fase inicial, ya descritos, se abordarán las 
siguientes fases: 

a) Adquisición del conocimiento, y modelización del sistema, donde se constn&i un 
prototipo del sistema que recoja todas las funcionalidades especificadas en fase de trabajo 
anterior. En el caso de DELICAT ese conocimiento proviene de varias fuentes: 

1. Conocimiento de los expertos humanos. 
2. Material textual, procedente fundamentalmente de las diferentes reglas de catalogación 

utilizadas. 
3, Información implícita en las bases d datos de las bibliotecas. 
El proceso de modelización, se centrar5 en ia unificación de estas fuentes de canocimienta, 

y en la elaboración de una base del conociniiento. Las reglas definidas deberán permitir analizar 
los registros a partir de una tipología de errores clasificados según el carácter más o menos 
heurística de su resolución. Antes de final de 1996 se habrá realizado la adquisición y 
modelización del conocimiento, 

b) Diseño de la Arquitectura del sistema, transformando los requisitos de softm~are y e1 
prototipo desarrollado, teniendo en cuenta la definición de los componentes e interfaces del 
software, con el objetivo de establecer el marco de trabajo del software, 

c) Diseño detallado y producción. Se completará el proceso de definición de componentes 
para la aplicación, m6dulos e interfaces, El resultado de este trabajo será la aplicación final. 

d) El sistema se validará y verificar6 en las tres grandes bibliotecas nacionales, socias de1 
proyecto, realizando pruebas que permitan analizar exhaustivamente la actuación del sistema en 
la detección de cada tipología, lo más completa posible, de errores en registros bibliográficos. 
Se realizarán pruebas de distinto tipo: 

Actuación general del programa en la detección de errores en relación a un bibliotecario 
experto, estudiando las mejoras que aporta el sistema en relación a la calidad del trabajo, la 
reducción en costes y tiempo, etc. 
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* Actuación del sistema con errores artificiales, introducidos en la base de datos por biblio- 
tecarios expertos. 

* La evaluación de la actuación del sistema en bases de datos redes. 
Una vez que la aplicación haya sido validada por los socios del proyecto, y para que la 

verificación del sistema sea lo más amplia y completa posible, la aplicación será instalada en 
bibliotecas de diferentes paises, que actuarán como lugares de demostración. 

Durante los 24 meses que durará el proyecto se diseminarán los resultados de los trabajos 
en coiigresos profesionales, en revistas especializadas, etc., y se mantendrán actualizadas hojas 
HTML en Internet con información sobre el desarrollo del proyecto. 

IfEgenia plus, socio coordinador, tendrá a su cargo la gestión y administración del proyecto. 
Se ha establecido un consorcio formado por todos los participantes, con un órgano decisorio 
máximo, el Comité de Gestión del Proyecto coordinado y dirigido por Egenia Plus. 

KSYSERñOR podrj ser utilizado por productores distribuidores, exportadores de registros 
e importadores de registros bibliográficos, representando un avance para el sector comercial de 
servicios bibliotecarios de la Unión Europea, con lo que se promoverá y mejorará la cooperación 
interbibliotecxia. 



GESTIÓN DOCUMENTAL E ZNTE-MBIO 
DE INFORMACIÓN A BAJO COSTE. 

EL PROYECTO BABEL'H, UNA PROPUESTA 
DESDE L'HOSPXTALET DE LLOBREGAT 

Agustín Castellano Buena 
Centre dYEstudis de L'Hospitalet 

La escasez de recursos económicos conduce a las entidades sin animo de lucro a buscar alternativas a la 

gestión documental, El proyecto Babel'H (Base de Datos Bibliográfica de Estudios Locales de Hospitalet) del 

Centre d'Estudis de EHospitalet presenta una metodología de trabajo, susceptible de ser adoptada por otras 

entidades de caracteristicas sidares. 

La Biblioteca, por definición, se ocupa, en la medida de sus posibilidades, de la gestión del fondo 

documental de carácter local y ante la falta medios, tanto materiales como humanos. el Centre d'Estudis de 

L'Hospitalet se ha convertido en un centro de referencia bibliogrsfica local, paliando en gran medida los déficits 

de aquella. 

La implantación del Sistema de Gestión de Bases de Datos CDSBCsís (distribuido por la UNESCO) en el 

Centre d'Estudis ha supuesto una mejora cualitativa en el acceso a la información bibliográfica de carácter local. 

Por otro lado, la coordinación con el Servicio de Bibliotecas de la ciudad ha permitido la puesta en marcha 

de la red Babel'H (of-line). 

La esmictura de Babel'H consideraba la posibilidad de futuros intercambios de información bibliográfica, 

siendo hoy el intercambio una realidad, El Centre d'Estudis de L"Hospita1et ha sido pionero en Cataluña respecto 

al tratamiento documental de la bibliografía local, en cuanto a la metodología de trabajo y en cuanto al sistema 

de gestión. Su experiencia ha s e d o  de modelo a otros centros de estudios de carácter Iocal yfo comarcal. 

Por otro Iado, la utilización de un Sistema que carece de la asistencia técnica, clásica dentro del resto de 

productos y paquetes disponibles en el mercado, ha obligado a la formación autodidacta y a la búsqueda de 

otros usuarios que hayan pasado por problemas similares. La formación ha devenido ora académica ora 

compartida en un círculo de profesionales de centros diversos que conforman una red virtual de asistencia mutua. 
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Cvn la puesta en marcha de la base de datos BabdH y d servicio de asesoramiento bibliogrjfico, d Centre 

d'Estudis de CNospitalet culmiria uno de sus objetivos manifestados en sil acta fundacivnal: la recuperación, 

sistematizaci6n y ctíEusi6n de la bibliografía local. 

La i;ed Rabel'II no seria posible sin el trabajo voluntario de los colaboradores del Centre d'Estudis de 

CHospitalet y sin el apoyo econárnico dcl Ilmo. Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, institución con 

la que se viene estableciendo perkjdicaniente un convenio de colaboraci6n. 

EL CENTRE D'ESTUDIS DE L7HOSPITAI,ET: UNA ENTIDAD 
SIN ÁM1MO DE LUCRO 

El Centre d2Estudis de L'Hospitalet es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el 
año 1984, como entidad impulsara de investigaciones de carácter local y de difusión del cono- 
cimiento de la realidad liospitalense. 

Entre las diferentes publicaciones de la entidad han destacado las de investigación histórica. 
No obstante, de los congresos y seminarios organizados en la ciudad sobre diferentes temáticas 
(asociacionismo, territorialidad y comarcalidad, asamblea de estudiosos, etc.), también se han 
desprendido una serie de artículos publicados en la revista Quaderns d'Estudi, editada por la 
propia entidad. 

Por otro lado, el Centre dYEstudis ha tenido y tiene una destacada presencia pública en la 
vida cultural de la ciudad, participando en la organización, asesoramiento y difusión de proyectos 
de investigación, exposiciones, tertulias, conferencias, mesas redondas e, incluso, en la 
dinamización y cohesión de p p o s  de estudio e investigación de interés común. 

Uno de los objetivos prioritarios del Centre d'Estudis de L'Hospitalet se basa en el cono- 
cimiento de la bibliografía, el análisis y e1 desarrollo de la identidad de una ciudad, L'Hospitalet 
de Llobregat, que forma un conti~zuum urbano con Barcelona y otros municipios de la comarca 
del Baix Llobregat. La Bibliografía sobre L'Hospitalet, elaborada por Jaume Botey y Joan 
Camós el año 1985, tenía como finalidad ofrecer un instrumento de trabajo para conocer el 
estado de la cuestión sobre la ciudad. 

Desde 1985, el número de estudios sobre la ciudad ha experimentado un gran crecimiento. 
Este hecho nos indujo a un tratamiento de la documentación que asegurase una mejora cualitativa 
sobre la capacidad de acceso, selección y dif~~sión de la información escrita, o en cualquier 
soporte, sobre la ciudad. 

La situación que ofrecía, tanto la infraestructura del Centre d'Estudis, como la de las 
bibliotecas de la ciudad, a pesar de la constante mejora de éstas, no aseguraban un acceso a la 
totalidad de la literatura sobre L'Hospitalet de Llobregat y su contexto geográfico de una forma 
rápida y eficaz1. Se necesita información para impulsar estudios que aporten nuevos datos y 
elementos de reflexión, para fundamentarlos bibliográficamente, para conformar nuevas orien- 
taciones o, sencillamente, para no incidir, de forma reiterativa, sobre temas ya resueltos. 

' Aún hoy tienc vigencia la opinión m'uiifestada el año 1991 en: «Bibliografía sobre L'Hospitalet de Llobregab, 
IJRRAIO, CristóbaI; CASTELLANO, Agustín, y CAMÓS, Joan: Ir Cortgré.~ Znterncrcional drHi.~ti,riu Lacal de Catalunya, 
Barcelona: CAvenc, 1993, pp. 153-159. 



El resultado de este incremento del interés por la colección local desde el año 1985 ha sido 
satisfactorio pero, al mismo tiempo, ponía de manifiesto nuevas exigencias: la necesidad de una 
actualización permanente y una recuperación temática de la información más elaborada, rápida 
y potente. 

El año 1992 el Centre d"~studis rde CHospitalet publicó la Bib1iograña sobre L'Hospitalet: 
actualització 1985-199í i índex acumulatius. En este contexto nació Babel"? bajo las direc- 
trices de Cristóbal Urbano, Joan Camós i Agusth Castellano. La publicacicjn, por tanto, 
devino en un punto de inflexión en la actualización bibliográfica tradicional de formato impreso. 

EL PROYECTO BABELzH 

Babel'H es una Base de Datos BibliográI1ca de Estudios Locales sobre Hospitalet. Contiene 
información que proviene de todo tipo de documentos (monografías, folletos, artículos de revista, 
ponencias, comunicaciones y partes componentes de monografías, literatura gris (informes, 
memorias, tesis o tesinas), audiovisuales, cartografía y publicaciones periódicas. Está especial- 
mente dirigida a los socios y socias de la entidad, a estudiosos en general, a los profesionales 
que trabajan en la ciudad, a los diferentes agentes sociales y culturales y, especialmente, a 
educadores de cualquier nivel que quieran introducir a los alumnos en el conocimiento del medio. 

En una primera etapa de Babel" se recopilaron especialmente las referencias de publica- 
ciones realizadas con posterioridad a 1985, a pesar de que se introdujo una mínima información 
(títulos, menciones de responsabilidad y pie de imprenta) de la bibliografía publicada en 1985. 

El marco geográfico de Babel'H es L'Nospitalet de Llobregat y su contexto comarcal y 
metropolitano, la temática, enciclopédica, siempre que haga referencia a L"Haspita1et. 

Como base de datos referencial, siempre que es posible (99%), se facilita la localización 
del documento. 

El anlisis obedece a una indexación por materias y según la entidad del documento un 
resumen comentario indicativo (según norma ISO 214-1974) 

El nivel descriptivo es la norma XSO 690-1975 para las citas bibliográficas de la edición 
en papel. El formato de entrada de datos se estableció en función de los centros con que se puede 
colaborar, pero siguiendo las pautas ISBD2. 

La periodicidad de la actualización de Babel'H se ha establecido entre dos y tres meses, 
siempre en función del volumen de novedades. 

SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS MICRO-ISIS (UNESCO) 

El nacimiento de Babel'H, no obstante, vino precedido de un debate en el seno de la entidad, 
sobre la conveníencía de optar por uno u otro de los sistemas gestores de bases de datos 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas (ELA], ISBD (M; descripción hihiiográfica normalk~ada 
internacional para pubIicaciones monográficas. BarceIona: Departarnent de Cultura de la Generaiitat, Institut la t& de 
Bibliografía, 19234. También d resto de ISBD y, en especial, IEZA: Puutu,spara la aplicaciárz de las ISBD ets lu de.~cripciorl 
de partes componentesS Barcelona: Departarnent de Cultura de la Eeneralitat, Institut Catala de Bibliografía, 1990. 
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documentales de que disponía el mercado. Las posibilidades económicas de una entidad como 
ésta no permiten alegrías y tarnpoco.era asumible el riesgo de tomar tina decisión condenada 
a un fracaso a medio o largo plazo, El abanico de productos a elegir era reducido. Con el proyecto 
de la 2," edición de la Bibliografía sobre Hospitalet se aseguró la cooperación en el contexto 
local, dado e1 planteamiento abierto de ésta, pero la colaboración exterior, de fuera de la ciudad 
y h necesidad de inter~~ambio y cooperación no estaba asegurada. La experiencia3, llevada a cabo 
por el Grup d"Rist6ria Local de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos condujo a una 
colaboracii>n inicial, que se plasmó en la orientación hacia el SGBD Micro-Isisqe la Unesco 
y en un primer intercambio de ficheros (referencias bibliográficas), aunque los objetivos de los 
proyectos estaban claramente diferenciados. 

A pesar de los inconvenientes de Micro-Isis, como son la interfaz de consulta (poco intuitiva) 
y la elevada curva de aprendizaje5 permite, entre otras funciones la elaboración de listados e 
índices. Tiene un lenguaje de interrogación muy elaborado y realiza intercambios de datos según 
la noma ISO 2709-1973, con lo cual queda abierta la posibilidad de distribuir estas bases de 
datos en sistemas de bibliotecas o centros de documentación que utilicen un formato según la 
citada norma internacional. También puede importarlexportar ficheros Dbase (dbf). 

El Centre dlEstudis de L'Hospitalet ha sido pionero en la creación de bases de datos de esta 
naturaleza, no sólo por la elección de Micro-Isis, sino por la definición de su tabla de campos 
(fdt) que sigue con alguna variación las pautas del CATMARC6. Hoy, después de 5 años de 
funcionamiento y a pesar de las circunstancias adversas, se han podido conseguir importantes 
objetivos. El proyecto Babel'H representa pues, un punto de referencia para otros centros de 
estudio y entidades de carácter local que deseen tener un acceso automatizado y selectivo a su 
bibliografía, sin quedarse por ello encerrados en si mismos, con la posibilidad de recibir o 
intercambiar infomdción procesada y nomiativizada. En este sentido, el asesoramiento a otras 
entidades, interesadas en el proyecto, se ha convertido en un servicio habitual o, como en el caso 
del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (con sede en la vecina localidad de Sant Feliu 
de Llobregat), donde se ha tenido una participación directa, tanto en el diseño como en la edición 
y se está estudiando la fónn~~la de intercambio de información. 

Babel'H dispone de más de tres mil referencias bibliográficas. Su crecimiento es lento, dada 
la difícil localización que, a menudo, presentan algunas publicaciones. También cabe decir que 
es proporcional al número de colaboradoras y colaboradores que dedican parte de su tiempo en 
el proyecto. 

Las bases de datos, como es sabido, necesitan una serie de actuaciones, al margen de su 
actualización, como la revisión permanente de sus índices de materias, la revisión de estilo, 

Gnip d'Hist6ria Local O: «La infomhtica al servei de la historia», en Plecs dlHistdria Local, n." 29 (oct. 19901, 
pp. 35-37. 

El Centre dlEstudis de lfiospitalet tiene el n." 32 en el registro de licencias facilitado por CiNDOC, distribuidor 
estatal de Micro-Isis. 

* «Aunque prcseiita una fuerte curva de aprendizaje, comparado con otros programas comerciales, sus posibilidades 

son mucho niás amplias que las de la mayoría de ellos, ya que añade un editor y un eompilador propio con el que los 
adnunistradores de sus bases de datos pueden realizar desarrollos a medida. HERNÁNDEZ ARCEDIANO, Adolfo: «Auge 
del software CDSllsis», en Z?formution W1-1lI en EEspa601, n." 43 (abril 1996), pp. 17-18. 

AdanuaE del íATMARC, Institut Catalh de Bibliografu~. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Cíitalunya, 1987. 



correcciones ortograficas, operaciones de carácter informático, formación y otras actuaciones 
orientadas hacia la mejora del producto final. 

FI[NANCIACI~N, SERVICIQS Y RED QFF-LINE DE BABEL'H 

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat tiene un acuerdo de colaboración con el 
Centre d'Estudis mediante el cual se cubren parte de los gastos de honorarios por la actualización 
permanente y de los servicios que se prestan en la biblioteca auxiliar del Centre. El apoyo 
económico garantiza una parte de los gastos, pero no la totalidad del presupuesto de gestión y 
funcionamiento (material y prestaciones de servicio d usuario/a: asesoramiento, orientación 
bibliografica, reproducción, difusión selectiva de la información, tutorías, préstamo, reserva. 
etc,). De esta forma, se ha garantizado la colaboración a media jornada de una persona diplomada 
en Biblioteconornía y Documentación. No obstante, el aumento de las consultas y las exigencias 
de productos individualizados, sólo es posible gracias a la aportación de trabajo voluntario desde 
la propia sección de Babel'H, de las personas directamente implicadas en el proyecto y de otros 
colaboradores~as de la entidad. 

A parte de los servicios mencionados, el Centxe d'Estudis de L'Hospitalet se compromete 
también a la distribución de Babel'H en la red de bibliotecas de la ciudad7: Biblioteca Central 
Can Sumarro (Riera de 17Eseorxador, s/n.), Biblioteca Josep Janés (plaza Espanyola, 21), Biblio- 
teca Santa Eulalia vareto, 22), Biblioteca Florida (Renclusa, 51), Biblioteca Joaquim Costa 
(Molí, 50), Biblioteca Bellvitge (Francia, 41-49), amén del propio Centre y del Departamento 
de Estudios del mismo Ayuntamiento. En nin&n momento estamos hablando de una instalación 
en red, sino de puntos de consulta autónomos, con la salvedad de tener denegado el acceso a 
los menús de edición de la base de datos. 

Uno de los motivos que, en su momento, pesaban en contra de la elección de Micro-Isis, 
para el Centre d'Estudis de L'Hospitalet, fue la ausencia de soporte técnico. CINDOC, como 
distribuidor estatal no podía asumir más que los compromisos de formación básica y, además, 
teníamos que añadir el factor distancia (Madrid - Barcelona). En este sentido, la cooperación 
con otros usuarios catalanes y, fundamentalmente, con el Servicio de Documentación de Historia 
Local (UAB), en una primera etapa, fueron necesariamente importantes. 

Para el Centre d'Estudis de L'Hospitalet la dinamización del Grupo de Usuarios de hlicro- 
Isis en Cataluña-GUMIC, destaca como uno de sus objetivos, dado que es una forma indirecta 
de tener acceso a la información relativa a las mejoras del producto y posibilita canales de 
difusión de su propia base de datos bibliográfica BabeYH. 

La instalación de BabeYH en las bibliotecas de la red municipal actuó como revnlsiw para la dotación de 
infraestructura informática de estos eqaipanlientos, gracias a las gestiones reaIizadas por el Servei de Bibliateques Municipal 
del Área de Cultura del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. 
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El aztmento espectacular de usuarios con licencia, tanto a nivel estatal (1.100, Enero 1996), 
como a nivel de Cataluña (150, la mayoría en la provincia de Barcelona), alimentaba la posi- 
bilidad de crear un grupo con intereses comunes, básicamente de formación e intercambio de 
experiencias. Despiiés de varias reuniones en la sede del Centro Unesco de Cataluña con 
resultados esperanzadores, se configuró un «gmpo promotor>> que ha dirigido la dinarnización 
del resto cie usuarioslas y ha conseguido consolidar una míníina estructura de funcionamiento. 
Para la consecucióxi de sus objetivos el apoyo de SOCADI (Societat Catalana de Documentació 
i Jnfoni~ació) ha sido fundamental, si bien e1 tdante de GUMIC es abierto, con una organización 
f~~ncional, sin ánimo de lucro ni burocrática y de colaboración con otras instituciones, asocia- 
ciones y ,ppos de usuarios. 

PROPUESTAS DE FUTURO: CONSECUCIÓN Y NUEVOS PLANTEAMIENTOS 

Comiínmente se plantean, en p iker  lugar, las propuestas y, después, se programa la me- 
todología para su consecución. La dif~isión de cualquier producto y, fundamentalmente, de las 
bases de datos, siempre figura en el primer lugar en la lista de objetivos de los centros produc- 
tores. El Centre d"Estudis de L'Hospitalet no es una excepción, como ya se ha explicado 
anteriormente. 

El diseño de Babel'H responde al tratamiento de la doculnentación local o de interés local 
(colección local), con un criterio abierto al intercambio de información. Una vez que se ha 
consolidado la financiación del proyecto y su difusión en la ciudadp mediante la red de consulta 
en las bibliotecas, queda abierta, pues, la necesidad de su difusión hacia el exterior. 

La coincidencia, una vez más, de intereses por diferentes proyectos ha servido para facilitar 
el acceso a la información de Babel'H desde el exterior. Los proyectos en cuestión son, la propia 
BabeI'H y la base de datos del Servicio de Documentación de Historia Local-SDHL (UAB). Los 
esfuerzos para converger en un proyecto corniín han sido importantes. Por un lado, el SDNL 
deteiminó ampliar el ámbito temático de su base de datos (aproximadamente de 30.000 refe- 
rencias) desde la historia local, moderna y contemporánea de Cataluña, hacia un ámbito enci- 
clopédico, aproximándose mucho al sentido de colección local (si bien no incluyen autores 
literarios locales). De esta forma, se propiciaba la creación de bases de datos en centros locales 
bajo la supervisión y/o direccicin del SDHL, con el aliciente de su difusión en línea de la 
info1uiaci6n de la base de datos a través del sistema VTLS de la Red de Bibliotecas Popdares 
de la Diputación de Barcelona y de INTERNET. Por otro lado, el Centre d'Estudis de 
L'Hospitalet debía realizar una serie de modificaciones de carácter interno, principalmente, en 
cuanto a ala modificación de algunos criterios de introducción de la información y de la definición 
de su estructura de campos. El coste de la conversión ha sido financiado por la Diputación de 
Barcelona. 

La adaptación de Babel'H a la nueva situación no ha sido traumática. Se programó un 
Protocolo de conversión, con su metodología y su calendario de ejecución, manteniendo en todo 

-- 
"*a difiisi0n de Babel" en la ciudad siempre es niejorable y, en estos momentos se está estudiando un proyecto 

de ciifi1si0n para los centros (ie educación secundaria y otros colectivos profesionales. 



momento los servicios al usuario/a y la periodicidad de la actualización de la red Babel'H-08- 
line. 

La aplicación del Protocolo de conversión ha significado la renuncia, en algún caso, a pautas 
propias, argumentadas y reconocidas por las normas de catalogación angloamericanas. No 
obstante, se ha hecho en pos de la mayor difusión y del menor volumen de registros de Babel'H 
respecto a la base de datos de1 SDHL; aún así, se mantienen una serie de campos en BabeYH 
que no serán exportados y que la singularizan. Los dos proyectos, a pesar del interés común, 
mantienen su total independencia y únicamente requieren una coordinación puntual en los 
momentos de volcado y actualización de las bases de datos en el sistema VTLS. 

Hoy, el acceso a la información de Babel'H a través de INTERNET es una realida@. El 
Centre dYEstudis de L'Hospitalet está considerando la posibilidad de editar una página WEB y 
ofrecer otros servicios de la entidad también a través de la Red. Las constantes mejoras que se 
han aplicado sobre Micro-Isis ya hacen factible la consulta o~z-Eine de sus bases de datos desde 
INTERNET. De esta forma, el Centre d'Estudis de L'Hospitalet pondr6 al servicio de sus 
usuarios/as el acceso a Babel'H de forma directa e indirectamente desde el sistema VTLS de 
la Diputación de Barcelona, en forma de catálogo colectivo de la c<colección local». 

La experiencia del Centre d'Estudis de L'Hospitalet puede servir como modelo de gestión 
documental para entidades y10 instituciones análogas, de intercambio de información a bajo coste 
por la confhencia de los siguientes factores: 

1. Asociación de estudiosos sin ánimo de lucro: el CENTRE D'ESTUDIS DE L'HOSPRALET. 
2. Edición de la bibliografía local actualizada y necesidad de sistematizar la información 

para llegar a una actualización periódica y exhaustiva: proyecto BABEL'H. 
3. Sistema gestor de bases de datos documentales de libre acceso: CDS/ISIS (Unesco}, 

sin asistencia técnica pero con una red de ayuda organizada: GUMIC. 
4. Apoyo económico del Ayuntamiento de L'Hospítalet de LIobregat, sin e1 cual difí- 

cilmente tendría continuidad un proyecto que se ha convertido en un servicio público consoli- 
dado. 

Se p r e ~ é  el volcado de datos en VTLS en los nieses de julío o septiembre de 1996. 





SLRJO. TUTORIAL MULTIlblEDIA SOBRE SIS'I['IEMAS 
DE RECUPERACION DE LA ,AFO C I ~ N  

Inmaculada Ribes Llopes 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Servicio de Documentación Cient$ca 

El Servicio de Documentación Científica (SDC) de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) lleva cuatro años en funcionamiento. Durante este tiempo y a medida que crecía la oferta 
de bases de datos en soporte magnético u óptico, se ha puesto de maniiiesto la necesidad de 
formación del usuario final en la recuperación de la información. 

Para apoyar esta necesidad basta pensar que de las 35 bases de datos en soporte disquete 
o CD-ROM que tenemos suscritas durante el curso 95-96, hay 18 SR1 distintos. Si por ejemplo 
un usuario quiere hacer una búsqueda exhaustiva sobre mxiquinas para recolección de pimientos, 
debería interrogar las siguientes bases: Agrícola, CAB, Cd-Cibepat, Current Contents on 
Agriculture ..., Current Contents on Engineering ..., Fsta, Inspec y Science Citation Index. Lo que 
supone la necesidad de manejar un total de 6 SRT distintos para una sola búsqueda. 

En un intento de optimizar el proceso formativo, y dada la grave carencia de personal, la 
Biblioteca de la UPV se planteó el desarrollo de tutoriales que automaticen el proceso de la 
enseñanza, descargando de tareas rutinarias al persona1 bibliotecario. Tras la consideración de 
varias posibilidades se estimó que la tecnología multimedia era la más adecuada para desarrollar 
los contenidos que se deseaba transmitir, 

Una vez decidida la tecnología a emplear y con el guión literario ya redactado se procedió 
a la formación del equipo mdtimedia, que quedó constituido por los siguientes miembros: un 
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productor, un director, un guionista, un revisor de guión. un programador e integrador multimedia, 
cuatro personas para diseños y animación, un fotógrafo, un músico, dos actores de voz y una 
persona para la evaluación final de la aplicación, que todavía está en proceso. 

La figura de prodzictos correspondió al director de la biblioteca. la guionista es la responsable 
d d  Servicio de Documentación Científica y firmante de esta comunicación, la evaluación va ser 
realizada por otra persona del SDC, todos éstos hemos trabajado en SIR10 sin ninguna remu- 
neracicín; los disfiadores graficos son profesores y aliimnos de Bellas Artes, para estos últimos 
se consiguió una beca aunque de muy breve duración. El director es un informático que inicial- 
mente realizaba su proyecto fin de canera y al que posteriormente se le consiguió una beca. El 
resto de miembros ha sido contratado del exterior de la Universidad. Como característica esencial 
de este equipo hay que señalar la precariedad económica y la falta de estabilidad por la ausencia 
de una relación contractual. Sin embargo, estas deficiencias, insalvables por motivos adminis- 
trativos, han sido suplidas en todo momento por una gran dosis de voluntarismo. Sin duda el 
papel central lo ha constituido la figura del director, que ha ejercido un rol de factor aglutinante. 

Para el desarrollo de la aplicación se comenzó a trabajar con Toolbook v3.0, pero hace 
aproximadamente seis meses se pasó a Director 4.0 para PC que resultaba una herramienta más 
operativa. 

Para la producción se ha trabajado con Fotoshop. 

SIR10 Multimedia (Sstemas de &cuperación de la bfQrmación) es un tutorial multimedia 
cuya finalidad es ofiecer una visión general de los conceptos y recursos básicos utilizados en 
los Sistemas de Recuperación de Información (SRIs) actuales. 

Su objetivo se orienta a la formación básica de usuarios en las técnicas de recuperación a 
partir de bases de datos bibliográficas y factuales informatizadas. Concretamente se propone los 
siguientes objetivos de aprendizaje: 
- Q~ie el usuario comprenda y emplee la terminología adecuada sobre la recuperación de 

información. 
- Que el usuario conozca el objetivo, posibilidades y limitaciones de las búsquedas en 

bases de datos. 
- Que el usuario sea capaz de adaptarse a cualquier SR1 y lo utilice de forma exhaustiva 

y precisa. 
El segmento de usuarios a los que se dedica es aquél, investigadores, profesores y estudian- 

tes, que por su labor deben acceder de forma más o menos continuada a información contenida 
en bases de datos en soporte accesible desde ordenador. Para lograr esta amplia cobertura se ha 
reniinciado a fsrmulaciones concretas de materias o de SRIs particulares. Los contenidos son 
voluntlu.iamente genéricos y por tanto trasladables a cualquier interfaz. No se requiere ningún 
nivel previo de conocimientos en informática ni en documentzación. 



SIRlO Multimedia consta de 55 tarjetas de contenido divididas en tres partes: 
La primera se dedica a explicar los conceptos básicos en recuperación de la informaciún 

a fin de facilitar la comprensión y comunicación, 

Base de datos, bases de datos bíbliográficas, OPAC, registro, campo, índice, indización y 
clasificación, descriptor, notación, tesauro, redes sernánticas, soportes de las bases de datos, sistemas 
de recuperación de la información, interfaces, término, paIabras vacías, pertinencia o precisibn* 
exhaustividad, silencio, ruido, sentencia, ecuación de búsqueda. 

En la segunda se exponen los recursos sintácticos más comunes en los SRIs actuales. Se 
ha intentado tomar ejemplos de varias interfaces a fin de lograr el mayor grado posible de 
generalización. 

Coordinación, operadores booleanos o lógicos, operador unión, operador intersección, operador 
negacíón, operadores de proximidad, anidarniento, tmncado, búsqueda en campos y en texto libre, 
hipertexto, delimitación de una búsqueda. ordenación, Tiisualización de registros, exportación de 
registros: impresión y carga, salvado de perfiles de búsqueda. 

Por ultimo en la tercera parte, y tomando como punto de partida un ejemplo de búsqueda 
concreta, se describe el proceso de la búsqueda escenificando cada una de las etapas. 

Deffrnición del objeto de la búsqueda, elección de la base de datos, elección del soporte, 
localización de las herramientas documentales, selección de los tPrminos de búsqueda, elección del 
lenguaje libre o controlado, diseño de la ecuación de búsqueda, visualización de los registros. 
replanteamiento de la ecuación de búsqueda y sucesivas uisualizaciones. 

A lo largo de la aplicación se han utilizado los siguientes recursos multimedia. 
- Animaciones gráficas sobreimpuestas y sincronizadas con secuencias audiovisuaies. 
- Imagen fotográfica. 
- Imagen gráfica. 
- Imagen gráfica animada. 
- Sonido: comentarios en 06 diálogos, monólogos, etc, 
- Míísica. 
- Texto: Esquemas, gráficos, rótulos, descripciones textuales que aparecen o se iluminan 

con secuencias audiovisuales, etc. 
- Simulaciones. 

TIEMPO TOTAL DE VISIONADO 

La visualización completa y secuencial dura unos 45 minutos, pero hay que tener en cuenta 
que en el entorno multimedia lo habitual es llevar a cabo visualízaciones parciales. 
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Para la navegación inzer e irztra tarjetas se cuenta con los siguientes elementos: 
- Botones e iconos. 
- Hipertexto, 
- Hiperghficos o zonas calientes. 
- Bantis de desplazamiento en las áreas lineales. 

La organización y gestión interna de la infamación combina las estructuras jerárquica e 
indexada, 

Para la interacción con SIRlO Multimedia el usuario final debe disponer del siguiente equipo 
básico: 

Sistema Multimedia. MPC II 
- 486dx- 33mh~. 
- 8Mb RAM 
- HD 200Mb. 
- VGA lfibits, 1Mb. 
- Lector de CD-ROM 4x. 
- Tarjeta de Sonido de 16bits. 
Software: 
- Microsoft Windows 3.1. 

La comercialización SrmO Multimedia está orientada fundamentalmente hacia bibliotecas 
y centros de documentación donde la recuperación de información se realice por usuarios finales. 
Para su utilización se recomienda su instalación en un ordenador multimedia ubicado en un lugar 
donde pueda ser visionado por los usuarios, individualmente o en grupos muy reducidos. La 
aplicación se vende en CD-ROM y es distribuida por el Servicio de miblicaciones de la Uni- 
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PRESTACI~N m SERWCIOS BIBLIOTECARIOS A TWES 
DE ZNTERNET: ALGUNAS EXPERIENCIAS 

Carlos Gda-Figuerola Paniagua 
José Luis -so Berrocal 
Adolfo Dominguez Ollero 

Emilio Rodriguez Vázquez de Aldma 
Ángel Francisco Zazo Rodn'guez 

Universidad de Salamanca. Fuculfad dt. D~~ume~ztación 

Resumen 

La difusión de Internet y su llegada al mundo de las bibliotecas está haciendo posible que parte de los 

servicios que éstas prestan puedan ser utilizados a través de la red. El caso más generalizado es el de la consulta 

de catálogos automatizados mediante telnet, aunque existen muchas más posibilidades. En este trabajo se 

mencionan algunos servicios que la Biblioteca de la Facultad de Documentación de Salamanca ofrece a través 

de Intemet, explicando los príncipales problemas que su puesta en marcha planteó, a~í como las soluciones 

técnicas y organizativas implementadas. 

El desanollo y expansí& experimentados por Internet ha alcanzado también a las bibliotecas, y el número 

de ellas que cuentan con conexión a la red aumenta constantemente. Son muchas las que fa utilizan de forma 

habitual, ya sea como instrumento de trabajo en las labores técnicas, o como medio de ofrecer servicios a Ja 

comunidad de usuarios. 

Una de las prestaciones más frecuentes es habilitar las consultas al OPAC, que, generalmente, se ha resuelta 

mediante la implementación de telnet con acceso a una cuenta que arranca el módulo de consulta del programa 

informático que normalmente se viene usando en cada biblioteca. 

Existen, obviamente, más posibilidades a la hora de ofrecer servicios a los usuarios a través de ínternet. 

Esta comunicación tratará de exponer los servicios puestos en marcha en la Biblioteca de la Facultad de 

Documentación de Salamanca, basados en Intemet. 



SERVICIO WORZID WIDE WEB 

La implantación de este servicio ha permitido poner a disposición de las personas que lo 
requieran un conjunto de informaciones relacionadas con la Facultad y que pueden ser de interés 
para un gran nfimcro de usuarios. 

La idea básica es crear un tablón informativo, en el que las informaciones que se pueden 
suministrar son muy variadas. Algunas de estas informaciones están directamente relacionadas 
con las titulaciones que se imparten en la FacuItad, estando disponibles las diferentes titulaciones, 
los diferentes cursos y las diferentes asignaturas impartidas, así como gran parte de los programas 
de las asignaturas. 

También sirve para ofrecer informaciones de tipo general, como puede ser el calendario 
acad&mic», fechas de exámenes, y el directorio del profesorado que imparte docencia. Relacio- 
nado con el directorio, indicar que está previsto que cada profesor pueda tener su propia página 
personal, suministrando su propia información. 

Naturalmente, en el Web hay un apartado parü la biblioteca, donde pueden encontrarse 
informaciones de carácter general (horarios, normas de utilización, buzón e-mail, etc.); y, por 
supuesto, un enlace telnet al programa Libertas, con el que se ha automatizado el catálogo. 

Igualmente, en el Web se han incorporado algiinos de los servicios que veremos posterior- 
mente, formando así un conjunto homogéneo y consiguiendo tener todos los servicios juntos, 
facilitando su utilización 

Para poder acceder a nuestro Web la dirección URL es: http://exlibvis.usul.eLs 

Éste es uno de los servicios más antiguos ofrecidos por la Facultad; sin embargo ha sufrido 
una importante transformación, para tratar de implementar el servicio en la red Internet y 
aprovechar algunos de los servicios vistos con anterioridad. 

Una de las características de la biblioteca de la Facultad de Documentación es la gran 
cantidad de información procedente de publicaciones periódicas. E1 hecho de tratarse de una 
biblioteca muy especializada, que sirve como base, de un lado, a la impartición de enseñanza 
sobre materias sometidas a un fuerte ritmo de evolución y actualización; y de otro, a trabajos 
de investigación, hace que la importancia de los artículos publicados en revistas científicas y 
en actas de congresos sea cada vez más relevantes. 

Las revistas, sin embargo, y tal como sucede en muchas otras bibliotecas, no se vaciaban 
y no se recogían individualmente sus artículos; incluso, la mera gestión administrativa 
(suscripciones, reclamaciones, mantenimiento de colecciones ...) se efectuaba manualmente. No 
así las monografías, cuyo catálogo se ha automatizado, si bien en distintas etapas, con programas 
distintos, y simultaneados con el mantenimiento de catálogos manuales convencionales. 

Se decidió, pues, abordar un vaciado de las pirblicaciones periódicas que se recibían, cons- 
tituyendo una base de datos a la que los usuarios pudieran consultar y obtener las referencias 
de los artículos publicados sobre tal o cual materia, por tal o cual autor, fecha, etc. 



Para llevar una gestión adecuada tomamos la decisión de realizar todo el trabajo con el 
Sistema de Gestión de Bases de Datos Microsoft Access, que se adecuaba perfectamente a los 
supuestos conceptuales del modelo relaciona1 (Fig. 11, así como permitirnos trabajar con el 
diseño de entradas y controles de validación de datos, para evitar redundancias e inconsistencias 
en nuestra base de datos. 

Figura 1. 

Se hizo una primera selección de revistas con las cuales emprender el vaciado restrospectivo; 
selección efectuada en base al interés y la demanda mostrada por los usuarios presenciales. Esta 
primera selección se fue ampliando progresivamente, hasta llegar a la situación actual, en el que 
el vaciado restrospectívo ha finalizado y la íntroducción de la información se realiza del nuevo 
material que va llegando. 

Sin embargo, la rapidez en terminar el vaciado retrospectivo, a fin de reducir acumulaciones 
con las llegadas de nuevos números, determinó una serie de restricciones en la recogida de la 
información. Estas restricciones se refieren, fundamentalmente, a los resúmenes de los articulas. 
En efecto, en un principio, y para no demorar el proceso, se determinó recoger solamente el 
resumen de un arúícu10 cuando éste apareciese ya elaborado en la propia revista, y, además, 
cuando dicho resumen estuviese en español; excepcionalmente, se recogió también algún resu- 
men en inglés y catal6n (Fig. 2). 

En la actualidad, terminado el vaciado res&ospectivo, se incluyen las traducciones de los 
resúmenes que aparecen ya elaborados en inglés, francés e italiano, y, además, se elaboran 
resúmenes de aquellos artículos que no tienen resumen elaborado, Próximamente se procederá 
a completar aquellos artículos que no tienen resumen en la base de datos. 
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La otra restricción importante se refiere a la extracción de palabras clave y la normalización 
de éstas. Hasta ahora, es posible efectuar búsquedas en texto libre por cualquiera de los campos, 
y, además, a cada artículo se le han asignado una serie de descriptores. Tales descriptores se han 
asignado de forma totalmente libre por las personas que han colaborado en la recogida de la 
información. Dado que la cantidad de registros presentes ya en la base de datos (aprox. 12.000) 
es considerable, hemos procedido al estudio y la reorganización de los descriptores, con el fin 
de conseguir una lista de descnptores normalizados, pero al mismo tiempo se ha desarrollado 
un thesaums automatizado, facilitado por el diseño de la base de datos, que nos permitirá de 
forma simple aplicar la nueva lista de descriptores a los registros ya introducidos. 

Una de las posibilidades que nos ofrecía la existencia de esta base de datos, era la posibilidad 
de comunicar a los usuarios las novedades recibidas. Dado que el número de artículos es grande, 
parecía más conveniente hacer una distribución temática. Para ello, se determinaron unas grandes 
áreas o bloques temáticos, añadiendo un campo a la base de datos donde constase el bloque 
temático en que podía ubicarse cada uno de los artículos. Debido a que muchos de éstos pueden 
estar relacionados con más de uno de estos bloques temáticos, se trata de un campo múltiple, 
con una típica relación de uno a muchos. 

Para realizar este DSI, hemos aprovechado las posibilidades que nos ofrece otro servicio 
de Internet, el correo electrónico. 



El funcionamiento de este servicio es el siguiente: 
De forma periódica, posiblemente quincenal, pues estamos ajustando el sistema, se realiza 

un envio a fichero ASCiI, desde Microsoft Access, de las novedades recibidas en la biblioteca, 
a partir de la fecha del último envío. 

Generamos un fichero por cada una de las áreas temática contempladas, que en este mo- 
mento son biblioteconomía, documentación, archivística, informática y traducción, y estos fiche- 
ros se envían a los diferentes usuarios que se han suscrito previamente a nuestro servicio. 

Lo interesante de este servicio, es que el envío de estos ficheros se realiza a través de correo 
electrónico, a los buzones de los usuarios. Con ello conseguimos un sistema cómodo y muy 
rápido para difundir nuestras novedades, que además se encuentra automatizado mediante la 
programación del shell de Unix, suprimiendo el número de pasos necesarios para el envío de 
la información y aligerando la dedicación necesaria para el funcionamiento del sistema. 

La suscripción a este servicio es muy sencilla, Basta con conectarse al Web de la Facultad 
y en el apartado correspondiente rellenar el formulario pertinente, poniendo nombre, apeflidos, 
cuenta de correo electrónico (esencial), y áreas sobre las que desea obtener la información. Al 
indicar el envio de esta información, los datos nos llegan por correo electrónico casi al instante 
y es un usuario aceptado para el próximo envío de DSI. 

El sistema también permite de forma similar de suscribirse, para aquellos usuarios que no 
desean recibir información de alguna de las áreas o incluso para ninguna. 

ACCESO A DATATHÉKE A TRAVES DE WWW 
Una vez resueltos los problemas planteados en la introducción y recuperación de la infar- 

mación, se nos planteó el problema del acceso remoto, es decir, poner nuestra información 
disponible a través de alguna red de comunicaciones. 

La solución ha pasado por dos estados diferentes: 
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1) La primera solución. que ha estado operativa desde el año 1994 hasta mayo de 1996, 

consistió en la exportación de toda la información de la base de datos a formato ISO 2709 y 
crear en el software MERO ISIS una base de datos en la que se importaron esos registros. En 
este software se realizaron las modificaciones precisas para dejar disponible un sistema de 
constzltas fácil, pero que nos permitía aprovechar la potencia del lenguaje de interrogación de 
ISIS, Una vez creda esta nueva base de datos, este software se incorporó mediante un Doonvay 
al programa de comunicaciones Remote Access y ello nos permitió poner disponible la consulta 
a la información a través de módem. De este modo resolvimos el acceso público a la información. 

2) A principios de este año nos planteamos aprovechar el impacto y la potencia de la red 
Internet y así comenzamos un proceso de transfoimación de nuestro sistema de consulta remoto. 
El sistema se pensó en montar a través de World Wide Web, sobre todo porque se deseaba trabajar 
con un sistema gráfico, y, sobre todo que fuera un servicio disponible desde cualquier sitio y 
con cualquier equipo. Para ello hubo que resolver diversos problemas de tipo técnico, relacio- 
nados directamente con la información, sobre todo teniendo presente que los datos se seguían 
recogiendo en Microsoft Access. La solución se obtuvo dentro de la propia Internet, y así, los 
datos de Microsoft Access se pasaban a una base de datos WAIS (en formato Bibdb) y mediante 
la utilización del progranla SFGate, que actúa como pasarela entre Wais y Web, se consiguió 
poner la información disponible a través de Web. 

El sistema de búsqueda se ha dividido en dos apartados. Un sistema de búsqueda sencilla, 
en el que solamente se pone el término deseado, o bien un sistema más complejo, que nos permite 
especificar el campo en el que deseamos buscar la ínformación, permitiéndonos la utilización 
de operadores booleanos. En cualquiera de las modalidades el sistema nos devuelve el resultado 
de la búsqueda en un formato simplíficado, hasta un máximo de 40 documentos, permitiéndonos 
seleccionar mediante un simple click aquellos que deseamos ver con toda la información. 

El aztiraf plan cte esb~~iics &e aproliada porEesol~tct6n de 30 de rnayo de 1995 @.O 2. de 2C? de jwio). Dentro del 
área de 3.i~'mdades. sü cbj~5ve es b fofmadjn te&ncc-práchca de fw~itakros rn &emnentactOn Ueberaos 
camefitar qae es es?aXlcrn&&ra de 2' ~ieIo. 
Ei =ceso praede ser 

* 3ipIoma~ra m Rbhoteeniumía p Docw1;..entaei6~~ 
* C&as &1omah%as. Zn este caso deben cursarse además las deaermadas asignabaas m% que se 

imparten en k 2$!oaa~2*cz en 32~kotecomfa y DocummtUci6fi 



UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA DEL CORREO 
ELECTRÓNIGO EN EL SERVICIO DE OBTENCI~N 

DE DOCUMENTOS DE LA UNIVERSITAT RUVIRA I VIRGILI 

Gema Duarte 
Montserrat Olivé 

Universitat Rovira i Virgili. Biblioteca 

La Fmalidad primera del Servei de Préstec interbibliotecari de la Biblioteca de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) consiste en obtener (a partir de la demanda de los usuarios) cualquier 
documento, origínal o copia, que no se encuentre en e1 fondo de la propia Biblioteca de la URV, 
independientemente de su soporte físico, de su localización, y con la finalidad de estudio e 
investigacíón. Este servicio, a través del principio de cooperación y reciprocidad, permite que 
los usuarios de la Biblioteca de la URV puedan disponer de aquellos documentos que no se 
encuentran en ésta y, al mismo tiempo, que otras instituciones y bibliotecas puedan disponer de 
los documentos que están en la Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili. 

El Servei de Préstec Interbibliotecari de la Biblioteca de la URV está centralizado1, es decir, 
hay un único servicio de proceso, gestión, y tramitación de peticiones asi como de recepción 
de documentos. Los usuarios pueden dirigirse directamente al Servei de PI o a las diferentes 
bibliotecas especializadas de centro. Gonsidei-amos, pues, que el punto de demanda es a Ia 
vez tambien un punto de servicio. Acbahnente, y coincidiendo con el número de bibliotecas 
especializadas de la URV, son ocho los puntos de servicio: 

Biblioteca de Ciencias de la Educación y Psicología, 
Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Biblioteca de Ciencias Jurídicas. 

Son tres los hechos fundamentales que dieron lugar a esta centralización en marzo de 1995: la Bndeneiageneralizda 
de centraiizar los servicios de PI en las diferentes universidades españolas, por otra pwe, Ia ampliaci6n de recursos humanos 
en el Servei de PI de la URV j por último la recepción de las peticiones al Servei a través del uso del correo electr6nica 
como vía de transmisión. 
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Biblioteca de Enología. 
Biblioteca de Enfemeria. 
Biblioteca de la Escuela Tkcnica Superior de Ingenieros. 
Biblioteca de Letras y Qufmica. 
Biblioteca de Medicina y Ciencias de la Salud. 
El proceso de transformación del servicio de PI de la URV viene provocado por los ante- 

cedentes y orígenes del mismo: desde su nacimiento como parte integrante de la Universitat 
de Barcelona, hasta su desvinculación y posterior desarrollo en el seno de la Universitat Rovira 
i Virgili, tras su creación en 1991. Dos factores han influido en potenciar la obtención de 
documentos en la URV. El primero es el aumento de estudios en la URV unido con el número 
de usuarios potenciales que esto conlleva, y el segundo, el convencimiento de que estamos a 
finales de un siglo en el que se ha producido el gran <<boom» de la información y donde el rol 
de biblioteca moderna es, por si misma, incapaz de ser autosuficiente, no pudiendo tener en sus 
fondos todo lo que sus usuarios necesitan. Esta transformación radica también en la participación 
activa del proyecto piloto del programa SOD2 -programa informático de gestión de obtención 
de documentos-, la implementación del mismo en nuestro Servei y la posterior participación 
en el grupo de usuarios nacido a partir del programa. Finalmente la implementación de las 
nuevas tecnologías de la información en nuestra institución nos sitúa, en este momento, en 
condiciones de poder aplicarlas con el objetivo de garantizar un servicio adecuado en consonan- 
cia con los continuados cambios a que estamos sometidos los profesionales de la información. 

Al hablar de nuevas tecnologías nos centramos en concreto en Internet. La red de redes 
permite al Servei de PI de la URV no solamente el acceso a los registros bibliográficos de 
bibliotecas, sino también el acceso a información puntual: direcciones, teléfonos, fax, e-mail, 
etc., actualizados de bibliotecas, centros de documentación e instituciones científicas. Una gran 
hex~amienta de Internet es la transferencia de información a través del correo electrónico. Esta 
utilidad ha sido implementada en el Servei de PI de la URV para enviar y recibir las solicitudes 
de documentos por esta vla de transmisión. 

Así pues, a partir de la posibiiidad que ofrece el programa SOD de enviar las solicitudes 
de PI vía correo electrónico a los centros suministradores, tanto nacionales como internacionales 
aportamos la experiencia practica, iniciada en marzo de 1995 y continuada hasta hoy3, que 
consiste en la recepción de las peticiones de nuestros usuarios utilizando esta vía de transmisión. 
La novedad reside en que no se trata de la transmisión de una petición como un mensaje estándar 
respetando la normativa de los campos o referencias bibliográficas, sino que radica en la uti- 
lización de un modelo o formulario electrónico que el usuario cumplimentará y enviar6 al Servei 
donde, desde el programa de correo electrónico y de forma automática, se integrará en el SOD. 
Este formulaiio, de uso interno, ha sido elaborado por el Servei de Préstec Interbibliotecari y 

A finales del año 1991 y di~rante todo el año 1992, a iniciativa del Senrei d'obtenció de Documents de la Universitat 
I'olit&cnica de Catalunya, y, con la colaboración (le1 centro coordinador de la División IH de Ciencias de la Universitat de 
Barcelona y nosotros -centro coordinador de la División VI1 de la UB en Tarragona- se pone en funcionamiento un 
proyecto piloto para automatizar la gestión del prkstamo interbibliotecario. Esta experiencia supuso un año de prnebas del 
programa automatizado Ilanlado SOD Serv ic io  de Obtención de Documentos- y su posterior implementación al Servei 
de Pr6stec Interbibliotecari. 

' Aportarnos datos hasta 30 de abril de 1996. 



consta de seis partes diferenciadas: cabecera, identificación de la biblioteca, datos del usuario, 
datos bibliograficos, comentarios o campo de notas y campo de desconexión. 

Los logros que este sistema comporta no Únicamente repercuten en el propio servicio sino 
que representan un gran avance para el usuario. En primer lugar y de cara al servicio, se agiliza 
el proceso de introducción de los datos de las peticiones en el programa de gestión. Hasta el 
momento las vías de recepción de las solicitudes eran correo interno o fa, lo que implicaba todo 
un proceso de introducción de datos manual por el servicio que requería una dedicación temporal 
exclusiva. En este momento esta introducción de datos se lleva a cabo desde la biblioteca de 
centro o por el propio usuario desde su ordenador personal rentabilizancio de esta forma, tiempo 
y recursos. Por otro lado y gracias al programa SOD los mismos usuarios (bibliotecas o usuarios 
finales), están informados en todo momento de las incidencias derivadas del proceso de gestión 
de sus peticiones dado que el propio programa genera mensajes con la iaformación oportuna tales 
como: petición aceptada, biblioteca a la que se ha solicitado el documento, incidencias de la 
solicitud, aviso de documento recibido, etc, 

El usuario, por su parte, cuenta con una seríe de ventajas con las que siguiendo el sistema 
convencional (formulario en papel) no contaba. De entre ellas destacamos la posibilidad de 
tramitar sus peticiones desde su propio ordenador o el poder conocer la situación de sus soli- 
citudes desde el momento de su envio al Servei hasta el aviso de la obtención del documento. 

La implementación del uso de esta vía de transmisión ha sido de forma gradual dependiendo 
de la infraestructura existente. En una primera fase hemos facilitado el formulario confeccionado 
por el servicio a las diferentes bibliotecas de facultad y escuelas de la URV con el objetivo de 
textarlo. En una segunda fase, y partiendo de esa experiencia inicial con las bibliotecas de centro, 
se ha ido suministrando el formulario a diferentes usuarios finales de la URV (sobretodo de 
departamentos). 

De nuestra experiencia y con los datos estadísticos referidos a los Últimos cuatro años y 
medio deducimos que las nuevas tecnologías de la información han permitido dar un gran avanze 
en capacidad y al mismo tiempo de calidad: el correo electrónico ha aumentado de forma 
considerable frente a otras vías de transmisión alternativas. La rapidez en la recepción de las 
solicitudes junto a la introducción automatizada de los datos en el programa de gestión nos 
permite asumir el aumento creciente de solicitudes de documentos que estamos experimentando 
en los últimos años a la vez que podemos dedicar nuestro tiempo a la tarea específica de 
localización y obtención del documento. En la tabla adjunta ponemos de manifiesto este creciente 
uso del correo electrónico en el Servei de PI de la URV: 

Vtd 1992 1993 1394 1995 
1996 

(enero-abril) 

Fax ................................................. 107 204 285 417 65 
Correo ............................................ 327 550 1132 442 31 
Teléfono ...................................... 40 36 16 44 8 
Personalmente ...................,.......... 1.706 1.361 1.157 773 12U 
Correo electrónico ......................... O O O 2,133 1.619 

Total ....................................... 2.180 2.151 2.590 3.809 1.843 
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CONCLUSIONES 

El uso del sistema comentado ha reducido considerablemente el número de días que se 
necesitaban para recibir las peticiones (hemos pasado de dos o tres días con el correo interno 
a una recepción inmediata) proporcionando al usuario la infor~nación y el documento de una 
manera rápida y eficaz. De la misma forma, la transmisión de las peticiones vía electrónica 
supone la disminución del tiempo de recepción de respuesta y la aceleración del proceso en el 
caso de que esta sea negativa. Por otro lado, significa la agilización de trámites bibliotecarios 
y administrativos así coino la coordinación de diferentes puntos de servicio (bibliotcecas de la 
URV). En último término, pretendemos, minimizar costos y compartir recursos. 

Es fundamental la adecuación y la implementación progresiva de nuevas tecnologías de 
comunicaci6n y información y de acceso al documento primario en este Servicio para estar al 
día. Hemos de continuar en el desarrollo del uso del correo electrónico con cuantas instituciones 
y bibliotecas sea posible, acceder a los documentos electrónicos vía FTP (File Traízsfer Protocol), 
acceder a nuevos servicios y a nuevos proveedores; así como la incorporación del formulario 
electrónico de solicitud de documentos en la página WEB de la URV. 

Las perspectivas de futuro que tiene el Servei de PI de la URV está en consonancia con la 
organización moderna a que tienden las instituciones con el concepto de «Just-in-Time», es decir, 
la optimización de recursos en función de resolver con éxito una necesidad puntual. 

Promover mejoras nacidas del desarrollo y gestión de las nuevas tecnologfas es uno de los 
objetivos que tiene el Servei de Préstec Interbibliotecari de la URV. Consideramos primordiales 
aquellos que nos permitan lograr y mantener unos niveles de calidad, innovación y adecuación 
a la demanda. Por su contenido y posibilidades creemos oportuno compartirlos favoreciendo la 
cooperación bibliotecaria y difundiendo en el marco de las jornadas nuestra particular expe- 
riencia. 

EJEMPLO DE FORMULARIO DE SOLIClTUD DE DOCUMENTOS: 

X-POP3-Rcpt: cgm @ ni1 
Return-Path: piurv@astor.urv.es 
X-Nupop-Charset: Spanish 
Date: Thu, 23 May 1996 13:10:13 +O000 (GMT) 
From: «Prestec Interbibliotecari. <piurv@astor.urv.es> 
Sender: piurv@astor.urv,es 
To: cgm@nil.fut.es 
Subject: PLANTILLAIFORMULARIO 

SOLICITUD ELECTRÓNICA DE DOCUMENTO 
Los documentos solicitados a través de este servicio CABECERA 
son sólo para estudio privado e investigación 







PROCESADORES DE TEXTOS COMO GESTORES 
DOCUMENTALES 
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Jose Luis Bond Zazo 

Universidad de Exfremadura. 
Facultad de Bib~iotecunomía y Docmentación 

WordPerfect es un procesador de textos sobradamente conocido y de mucho éxito hasta hace 
muy poco tiempo. En la actualidad, otros procesadores como Microsoft Word hacen una fuerte 
competencia que está restando una cierta hegemonía al mencionado WordPerfect. Esta circuns- 
tancia no resta calidad a este paquete de software que, como veremos, es bastante mas que un 
simple procesador de textos. La versión más reciente de WordPerfect es además de procesador 
de textos, permite diseño de gráficos, incorpora una pequeña gestión de base de datos, un índice 
documental y algunas otras utilidades que potencian en mucho las posibilidades del sistema. 
Nosotros ahora nos vamos a centrar en el índice documental. 

La versión evaluada es la 6-1 para Windows. 
Para empezar a centrarnos un poco en el tema que nos ocupa empezaremos diciendo que 

como todo progama de windows permíte insertar cualquier tipo de objetos OLE, con lo que ello 
supone, es decir, podemos generar documentos que contengan gráficos, sonidos, etc., con lo cual 
podemos suponer que esta gestión documental no se ciñe únicamente a docmentos textuales. 

SUMARIO 

Empezamos indicando que, como en otros paquetes ofimáticos, para cada documento que 
se almacene se puede crear un sumario. Éste no es otra cosa sino una descripción del documento 
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en una serie de campos de longitud variable. También el número de campos que se pueden incluir 
en el s u x d  es variable, WordPerfect le proporciona un sumario de documento por defecto, 
el cual hcluye nueve campos de información que son: 

Nombre descriptivo. 
* Tipo descriptivo. 

Fecha de creación. 
Pecha de modificación. 

* Autor. 
Mecanógrafo. 

* Tema. 
* Cuenta. 
* Palabras clave. 

Abstract. 
Sin embargo, existen 51 campos adicionales que están disponibles para su uso en los 

sumarios de documento. En la configuración del sumario se eligen los campos que formaran parte 
del sumario y el orden que llevaran. Este último se puede variar simplemente arrastrando con 
el ratón. 

Una de las opciones que da WordPerfect con los sumarios es la de archivarlos como 
documento aparte, permitiendo así el crear páginas con el contenido del sumario que luego se 
pueden unir o no al mismo documento origen. También se presenta como opciones el extraer 
inforrnució~z del documento que tratará de rellenar algunos de los campos del sumario a partir 
de información contenida en el documento. Aunque en realidad esto se limita a la obtención del 
tema a partir de la cadena especificada en preferencias. 

Todo lo mencionado hasta ahora se puede manejar a través de un cuadro de diálogo que 
aparece en una de las opciones del menú file. Por otra parte en preferencias se pueden manejar 
otras cosas como son también el especificar el texto de búsqueda por tema, el tipo descretivo 
por defecto, el usar en nombre descriptivo y el forzar a rellenar el sumario cada vez que se 
urchiva un fichero. El texto de búsqueda por temas es una cadena que se intentará localizar en 
el documento cada vez que se intenta extraer información del documento, colocándose en el 
campo terna lo que sigue a continuación. El tipo descriptivo por defecto será el que aparece 
inicialmente en cada nuevo sumario. El usar nombre descriptivo permite el poder utilizar al 
manejar los ficheros muchos más caracteres que los que permite el MS-DOS, accediéndose a 
los ficheros por los nombres dados en este campo. Y la última opción a especificar permite la 
exigencia siempre de conf5gura el sumario al archivar un fichero. 

Es así como se le llama al indizador del WordPerfect. 
Una vez que tenemos nuestros documentos, y podemos tener rellenos nuestros suma- 

rios podemos pasar a comentar las prestaciones que da un indizador de este tipo. Hay que tener 
en cuenta que el contenido de nuestros documentos puede ser muy varíado ya que pue- 
den contener gráficos, sonidos, etc., debido a que se pueden incrustar objetos OLE. Esto último 



se puede convertir en una forma de almacenar en nuestra base documental todo tipo de docu- 
mentos, 

Lo primero que tenemos que hacer es construir el índice si no lo tenemos hecho. Para ello 
entramos en el indizador de QuickJnder y dentro de éste escogemos la opcíón de crear. Dentro 
de este cuadro de díálogo tenemos que especificar los directorios que queremos incluir en e1 
índice, al especificar un directorio se pueden seleccionar también todos sus subdirectorios. Esta 
selección es bastante fácil ya que se puede hacer mediante un cuadro de dialogo similar a los 
de Windows, 

Al crear el fndice también se pueden especificar una serie de opciones entre ellas algunas 
que son interesantes como son los ficheros que se van a incluir, la parte que se va a incluir en 
el índice y el nivel del hdice. 

En cuanto a los ficheros que se van a incluir se pueden seleccionar solamente los ficheros 
WordPerfect, que en principio puede parecer lo idóneo, pero, tambikn se pueden especificar 
ficheros a no incluir, en los cuales se pueden utiüzar máscaras (*, ?, ...). Ya por defecto selecciona 
algunas extensiones de ficheros binarios a no incluir. Una de las cosas buenas.de este hdice es 
que es capaz de indizar, no sólo los documentos que se generan con WordPerfec, sino todo tipo 
de ficheros. 

Se puede variar el contenido del índice seleccionando o no el titulo, el sumario, todo el 
documento, etcétera. Esta es una parte bastante importante del índice ya que se van a seleccionar 
las prestaciones que se quieren obtener del índice, ya que cuanto menos se incluya más mayores 
serán las prestaciones de rapidez. 

Y por Último se puede seleccionar el nivel del índice que se refiere a la cantidad de 
información almacenada en el índice, es decir, documento, párrafo, u oración en la que se 
encuentra almacenada la palabra. Al seleccionar niveles altos, disminuye el tamaíio del índice. 
Sin embargo, con los niveles bajos se gana tiempo en encontrar varias palabras en la misma 
oración, línea, etc. 

Una vez seleccionadas las opciones del fndice y Zos directorios a incluir el índice podemos 
generar el índice. En esta labor que se realiza automáticamente puede llevar un cierto tiempo 
en función de la cantidad de documentos a indizar y de las opciones que hayamos seleccionado 
para el índice. Como es lógico se puede disminuir este tiempo disminuyendo el número de 
documentos que se debe de incluir en el índice, disminuyendo el contenido del mismo y 
aumentando el nivel del índice. 

Para esto hay que entrar en un cuadro de diálogo al que se accede desde los de archivar 
o leer un archivo. En éste se puede seleccionar donde vas a hacer la búsqueda, en un índice 
QuickJnder, en una unidad de disco y directorio. 

Una vez seleccionado esto se puede marcar el path que tiene que tener, el rango de fechas 
en el que fue creado o modificado y también se puede marcar para que solamente busque ficheros 
WordPerfect. De esta forma podemos restringir la búsqueda, Finalmente habría que introducir 
una expresión en el lenguaje de recuperación de este índice. 
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Mediante el botón de encontrar se realiza la búsqueda y pasamos al cuadro de diálogo de 
resultados. En éste se muestran todos los documentos que se han encontrado relevantes, que en 
realidad son ficheros, tanto WP como otros. De cada resultado se muestra el nombre, la vía de 
acceso, la fecha, la hora, el tamaño y la pertinencia que no es otra cosa que la una medida de 
la relevancia de cada documento a la pregunta realizada. Dentro de este cuadro podemos entrar 
a la configuración de la clase pudiendo cambiar el orden de los resultados, existen varias 
posibilidades, nombre, path, pertinencia, etc. 

Además, existen otras posibilidades, desde abrir el fichero, visualizarlo, mover, copiar, 
etcétera. La diferencia entre abrir y ver es que la última opción solamente es para visualizarlo, 
y aparecen marcados los términos por los que lo hemos recuperado y al abrirlo se puede 
modificar. Aunque en realidad no todos los ficheros se pueden abrir y ver (los que tienen un 
formato entendible por WP). 

Volviendo otra vez a la propia búsqueda como opciones tenemos el tipo de pertinencia que 
se calculará, estimada o por conteo completo, siendo esta última la que establece diferencias entre 
documento aunque también ralentiza bastante la búsqueda. También tenemos la inclusión o no 
de los campos del sumario, así como el manejo de los perfiles de búsqueda. 

Bajo el botón de conceptos tenemos un cuadro de diálogo donde podemos ver, las distintas 
formas de una palabra, su sinónimos, posibles errores tipográficos y otras palabras iguales 
fonéticamente. No sólo podemos verlo, sino automáticamente podemos modificar la primera 
expresión de recuperación para que se incluyan éstas. 

Por último, nos quedan los operadores que no es otra cosa que un cuadro de diálogo donde 
se nos ayuda a emplear todos lo operadores y parámetros que tiene el lenguaje de recuperación. 
A esto tenemos que sumarle una interesante ayuda que es en realidad la mejor documentación 
que se ofrece al respecto del índice. 

Seleccionando alguna de las opciones de la parte izquierda del cuadro podemos ver las 
distintas opciones que se ofrecen. Todas ellas dan lugar a un lenguaje de recuperación bastante 
amplio, La unidad básica de este lenguaje es lo que llaman el grupo, que puede estar formado 
por una palabra o por varios grupos enlazados mediante operadores. Si no se enlazan mediante 
un operador se considera que el operador es «Y». Dentro de estos grupos se pueden colocar los 
parámetros que indican la forma en la que se aplican los grupos. Estos parámetros pueden indicar 
proximidad, tipo de coincidencia, parte del sumario donde debe de aparecer, etc. 

CONCLUSIONES 

En definitiva se trata de un gestor bastante rico que normalmente pasa desapercibido y que 
se puede aplicar con muy poco esfuerzo ya que lo único que tenemos que hacer es proporcionarle 
los directorios donde almacenamos los documentos. Nos parece un gestor especialmente apli- 
cable a la gestión departamental. En éstos se suele tener una red y un servidor de ficheros donde 
se pueden mantener los documentos que se manejan. De esta forman se pueden mantener 
indizados permitiendo así la búsqueda en todos los documentos que maneje el departamento 
(aunque esto no se puede tomar como un peligro ya que solamente lo podrán hacer las personas 
a las que se le permita el acceso). 



Lo único que se puede echar de menos en este índice es un gestor de tesauro, aunque si 
se tiene en cuenta que permite la creación de documentos hipertexto mediante éstos se puede 
implementar uno. Otra cosa que seria deseable es la modificación de los diccionarios de sinó- 
nimos, de formas de palabras, etc,, que permanecen invariables. 

Desde nuestro punto de vista este tipo de utilidades incorporadas por WordPerfect, permite 
solucionar una serie de problemas de gestión documental que antes resultaban irresolubles, salvo 
la realizacibn de fuertes inversiones en software de gestión documental, que quedaban fuera del 
alcance de muchos de los potenciales usuarios, o por cuestiones económicas o por problemas 
de intercambiabilidad de los mecanismos de trabajo. En ese sentido, tedos los usuarios de las 
versiones anteriores de WordPerfect, se convierten en potenciales gestores de inform~ción do- 
cumental, a poco que comiencen a utilizar las posibilidades de esta versión del programa. 
Permitiendo una gestión global de información, sin necesidad de entrar en complejas tareas de 
estructuración de la información gestionada. A diferencia de otros programas de gestión docu- 
mental, para entornos PC, la rapidez de respuesta y el amplio volumen de información que puede 
ser gestionada, sin necesidad de realizar operaciones diferentes a la natural edición de textos hace 
que esta aplicación, amén de incorporar las utilidades OLE, que como ya hemos dicho es un 
factor de potenciación del programa, es en sí mismo una posibilidad de gestor documental. 





ACCESO AL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS 
A TRAVÉS DE www 

Francisca Hernández 
Xavier Agenjo 

Biblioteca Nacional 

Desde hace unos años nos movemos en un entorno de interconexión de redes, Internet, que 
está provocando una gran movilidad y cambios en el mundo de la información. Las normas que 
confipan este mundo tienen ya unos años, pero la respuesta a estas nomas (y posibilidades) 
no es tan rápida como quísiéramos, espeeihente en el entorno bibliotecario espa601. Existen 
muchas herramientas que pueden evolucionar para adaptarse a ese mundo y dar una respuesta 
al reto que nos plantea Internet y a las sugestivas potencialidades que ofrece. 

Desearíamos, para comprensión de todos, no dar la sensación de que se trata de productos 
nuevos, sino de adaptacián de productos existentes a un entorno nuevo, porque básicamente 
cumplen las mismas necesidades, Este es el caso que nos ocupa, el del Directorio de Bib2ir)fecas 
Españolas. 

Veamos el caso, no s61o desde su constitución, sino desde su adaptacibn a las necesidades 
actuales. 

2. LOS DIRECTORIOS EN EL ENTOWO INFORMATIVO ACTUAL 

Si nos preguntamos cual es la necesidad de un directorio, sea cual sea su soporte (eso ahora 
no importa) tendremos que respondemos que es fa solución a una serie de preguntas: 

iQu6 instituciones se mueven en un deteminado campo? 
;Qué formas de acceso tienen? 
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¿Qué individuos componen la institución? 
¿Qué sen-icios proporcionan'? 
Hasta Ia fecha, la gran cantidad de directoiios existente nos ha facilitado la localización de 

una deteminada institizción, su dirección, su forma de acceso, sus datos característicos1. Hay 
disponibles en el mercado multitud de directorios que nos permiten acceder a esta información: 
directorios de instituciones de enseñanza, directorios de bibliotecas, directorios de entidades de 
investigación, directorios de bases de datos, etc. Si aglutináramos todos ellos veríamos que la 
misma institiicidn está reflejada en diferentes directorios, siguiendo las líneas propias de acti- 
vidacl de esa institución, o bien siguiendo los intereses, sectoriales, de quienes elaboran y 
solicitan esa información. Sin embargo, la práctica habitual que viene marcando Internet, que 
constitiiye en la actualidad la foima de acceso mundial ü todas las redes, nos está haciendo 
olvidar la existencia de esas herramientas básicas. 

Es obvio que una vez que uno se introduce en un mundo interconectado de servicios y 
recursos informativos la primera necesidad que siu-ge es la respuesta a las mismas preguntas que 
nos hemos planteado más miba: ¿Dónde puedo acceder? ¿Qué pueden ofrecerme? ¿Cómo puedo 
acceder? Evidentemente la respuesta no puede ser la vuelta a la tradición oral, aunque ésta sea 
a través de correo electrónico, tal y como diariamente vemos en ciertas discussion Zists o, por 
mejor decir, neighbour-hood squnres. El conocimiento de los recursos disponibles debe provenir 
de otras fuentes, infinitamente más organizadas y estructusadas, y por supuesto adecuadas al 
medio en el que nos movemos. Como respuesta a esta necesidad la ISO (International Standard 
Organization) en colaboración con el CCITT (ComitS. Consultivo Internacional Telegráfico y 
Telefónico), desürrollaron la norma para un Servicio de Directorio de Interconexión de Sistemas 
Abiertos2, ISO 9594, más conocida por la denominación X.500, para la elaboración de un 
directorio distribuido. Esta normativa peimite que la multitud de directorios existentes tengan 
una estructura interna definida y que a su vez puedan conjuntarse de modo jerárquico consti- 
tuyendo un directorio mundial viitual. La norma X.500 dota a todos los directorios de los 
elementos básicos que permitan su interconexión y, lo que es muy importante, su agregación. 
Parcialmente un directorio continuará siendo mantenido por una institución, pero sólo en la 
medida en que se atenga a una norma determinada, posibilitará que pueda constituir un 
subconjunto del total. Siguiendo esta norma puede llegarse a1 directorio global de todos los 
elementos que conforman los recursos disponibles a través de las redes de comunicación. 

La información contenida en un directorio de bibliotecas3 debe abarcar los datos típicos 
relacionados con estas entidades: forma de acceso, servicios a los usuarios, servicios específicos 

Un caso paradirnitico sería d excelente Tfi)rld of Leaming, cuya última edición impresa alcanza el número 45, 
y que con tanta frecuencia resulta de consulta obligatoria. 

I,a obra Fuentes de informarión general (Arturo Martín Vega, Gijón: Trea, D.L. 1995, ISBN 84-89427-29-1) es la 
aproximación más reciente y completa a los directorios, entre otras fuentes de información. Tiene además un gran valor 
técnico, pues las referencias que proporciona son siempre críticas. A los efectos de la presente comunicación, véase las 
pp. 74-79. 

"unque de facto el modelo triunfador ha resultado ser TCPIIP, es decir, Internet, la filosofía OS1 sigue presente 
y se intenta aproximar ambos modelos en la medida de lo posible; por ejemplo, las normas 239.50 versión 3 e ISO 101621 
3 son ya prácticamente equivalentes. 

Cfi,  por ejemplo, el ya superado desde el punto de vista normativo OSIModel for lihraries applications: a tutorial 
( J .  M .  Cailloux, C. Casimir, Luxembourg: Commission of the European Communitiei. DG XIII - B, 1988), que, sin embargo, 
proporciona una buena visión global. 



de préstamo interbibliotecario, colecciones más importantes, etc., pero, también, constituye la 
base sobre la que soportar aplicaciones bibliotecarias en un entorno de red: aplicaciones de 
préstamo interbibliotecario, de transferencia, acceso y gestión de ficheros, aplicaciones biblio- 
gráficas tales como acceso a catálogos públicos en línea, ficheros de autoridad y servicios de 
gestión de mensajes X.400" o a través de la correspondiente pasarela, SMTP. 

3. EL DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS ESPAÑQLAS 

Siguiendo h línea argumental describiremos la evolución y contenido del Directorio de 
Bibliotecas Espatiolas. Lo que en la actualidad es una base de datos se inició como un com- 
plemento al Catálogo Colectivo de Publicaciorzes Periádicas; se trataba de un registro unificado 
de las bibliotecas participantes en este C~ltaEogo Colectivo, que proporcionaba una serie de datos 
mínimos como eran el nombre, la dirección postal y teléfono. Fruto de esa información se publicó 
en 1977, en una edición provisional, la Guía de Bibliotecas Españolas5, que ofrecía entradas para 
unas 3.800 bibliotecas. El avance del Cat&go Colectivo dio lugar en 1988 a una nuwa edición, 
esta vez con el nombre que ha quedado como definitivo, del Directorio de Bibliotecas Espa- 
ñolas? En esta última edición el crecimiento del número de entradas era espectacular, 7.995, 
paralelo al crecimiento de las bibliotecas españolas en esos años. También el esfirerzo para la 
actualización y recogida de nueva información fue en consonancia7 y reflejo de ello es la 
ampliación de la información en relación a la edición provisional de 1977, ya que a los datos 
mínímos que ofrecía la Guía se añadían el código de biblioteca, télex, fax, fecha de fundación, 
tipo de biblioteca, materias de especialización, tipo de fondos, número de los mísmos y colec- 
ciones especiales, además de tipo de acceso, horario, servicios y proyectos. 

La edición de 1988 contó ya con un fichero automatizado resultado de la informatizaciómi del 
Directorio que se inició en 1985. Esta base de datos sufrid los avatares propios del proceso de 
informatización de la Biblioteca Nacionals y quedó postergada ante otras prioridades, como la 
automatización de los procesos de catalogación, de control de ejemplares, etc. Es muy importante 
recalcar que esta base de datos, como se ha mencionado: tiene su origen en el CataEogo Colectivo 

' Global Director)' Services, UDT Newsletterx 1995. 
j Guía de bibliotecas espoñolus. edición pro\<sional, Madrid: Subdirección General de BibIiotecas, 1977. 
"irectorio de biblinteras espuñolas, Madrid: Ministerio de Cultura. 1988, XIX, 529 pp., ISBN 84-7483-495-3. 

Transcribimos a continuación d texto con d que Artnra hfartín Vega comenta, en la obra citada, esa publicación: 
«El Diiectorio de Bibliotecas Españolas (Madrid: Ministerio de Cultura. 1988) precisa de una urgente actualización. Registra 
unas 8.000 bibliotecas generales, especializadas, universitarias y escolares del estado español. Aparecen clasificadas 
alfabéticarnente por comunidades autónomas y provincias y ordenadas con d mismo crfterfo por lugares de ubicación. El 
código numérico que identifica a cada biblioteca se corresponde con d nomenelatar que elabora el Instituto Nacionai de 
Estadística para identificar a los municipios, seguido de un número de orden secuenciaI. La información de esta obra se puede 
completar con otra que pone de manifiesto la falta de coordinación que hay entre los organismos oficiales. el Directorio 
de centros de documentación y bibliotecas especializadas (Madria Mímisterio da Educación y Ciencia. Dirección General 
de hvestigaciún Científica y Técnica, DL 1987)~. 

Abundando en lo citado anteriormente hemos de reflejar' tambikn la Gl~ía de biblioíecas públicas espcxiiolas, Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1996, ISBN-84-8938402-9. 

"ÁUDENES, María, y AGENJO, Xa\iier: <<La automatización de la Biblioteca Nacional: se,-da recapitulación 
histórica, en V J(~rnadas Españolas de D(1cumeíztacic5n Autorrrntizada (en prensa). 
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de Publicaciones Periódicas, y como tal hasta hace poco tiempo su dependencia ha sido total. Es 
decir, el retraso en la puesta en línea es el mismo que el retraso del Catálogo Colectivo, la falta de 
recifrsos y algunas decisiones cuestionables han dado lugar a esta situación. 

En 1992, se puso en marcha la transformación de la estructura de la base de datos del 
Directorio p m  acoplarla a las otras entidades que configuraban ARIADNA. Se siguió para ello 
el mismo modelo de la norma ISO 2709, utilízando la misma estructura de campos y subcampos, 
repetibilidades y obligatoriedades que ya estaba definida para el formato IBERR/LARCy, haciendo 
uso de etiquetas y campos, como puede comprenderse, no definidos en ese formato, todo lo cual 
facilitaba un buen m m o  de referencia y permitía la posterior integración en ARIADNA. 

Fruto de esa reestructuración se definió un formato que se presenta a continuación: 
Niámero de control. 
Fecha y tiempo de la última actualización, 
IdentiEicador de La biblioteca. 
Nombre de la biblioteca. 
Dependencia administrativa de la biblioteca/Estructura administrativa jeratquica. 
Dirección. 
Localidad. Provincia. País. 
Teléfono, en la forma de acceso nacional e internacional. 
Télex. 
Fax. 

909 Correo electrónico. 
910 Consulta remota al  catálogo. URL. 
91 1 Fecha de fundación. 
912 Tipo de biblioteca. 
9 13 Materias más representadas. 
914 Tipo de acceso: restringido, general, etc, 
915 Días de apertura. Horario. 
920 Tipo de fondos y descripción. 
929 Colecciones especializadas. 
930 Tipo de servicios. 
939 Préstamo interbibliotecario. 
940 Información varia. 
950 Observaciones. 
035 Número de control de otro sistema. 
Ya en esos momentos se hizo una propuesta para la conversión del Directorio de Bibliotecas 

Españolas a una estructura X.5001°. Esta propuesta significó no sólo el estudio de la base de 

Fon~tato IBERMARCpnra registros bibliográfin,~, Biblioteca Nacional, 5.a ed., Madrid: Biblioteca Nacional, 1996, 
ISBN 84-88699-19-0. 

m AGENJO, Xavier, y ALTUNA, Belén: «La identificación de los distintos agentes -proveedores, bibliotecarios 
y usutiriinos- en el proceso bibliotecanómico y la interconexión de sitemas abiertos», 4es. Jornades Catalanes de 
Documentució: biblioteques, certtres de doot~mentació i serveis d'informació: 22, 23 i 24 de gener de 1992, Barcelona: 
Societat Catalana de DociimentaciO i Informació (SOCADT); Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Docmentdistes de Cataluhya 
(COBDC), DL 1991, ISBN 84-86972-06-X. 



datos de partida, CB'EB, estructurada en campos denominados alfabéticamente, sino también el 
acoplamiento de la estnzctura ISO 2709 que modificaría la inicial según las directrices planteadas 
por el Directory Advisory Group Pilot Project". Los objetivos propuestos por este Grupo fueron 
considerados relevantes1* para ser acoplados al Directorio de Bibliotecas, entre ellos, desarrollar 
un esquema de directorio dentro del modelo de referencia OSI, que pueda soportar aplicaciones 
bibliotecarias como el préstamo interbibliotecario (normas ISO 10160161) y la búsqueda y 
recuperación (normas SR 10162/63 o 239.50, versión 3), así como búsquedas de usuario final. 
En el entorno español, RedIRIS había presentado ya en 1990 un proyecto piloto de directorio 
para la red nacionaln, por lo que se mantuvieron contactos para la inclusidn de la irzfomacidn 
de las bibliotecas españolas en el servicio piloto del directorio. Esta propuesta de conversión 
realizada en 1992 ha tenido que esperar hasta 1996 para que pueda tener visos de realidad. De 
nuevo otras prioridades y una falta de visión de la utilidad de los recursos informativos de los 
que disponemos han retrasado su puesta en marcha. En ocasiones, no es tanto la falta de 
coordinación entre los organismos oficiales lo que provoca la duplicidad de esfuerzos, sino el 
desaprovechar las oportunidades de ofrecer algo que ya se tiene en el momento que se necesita14. 

Siguiendo la norma X.500, lo registros del Directorio de Bibli~tecas EspaEolus están for- 
mados por atributos, similares a los campos en la estructura ISO 2709, que agrupados, a su vez, 
conforman clases de atributos. Cada una de estas clases está dirigida a mantener la información 
necesaria para soportar tanto las comunicaciones interpersonales entre el usuario y e1 directorio, 
como las comunicaciones entre aplicaciones de diferentes sistemas, incluidas por supuesto, las 
aplicaciones bibliográficas y bibliotecarias. En el artículo ya citado El Directorio de Bibliotecas 
Españolas: un proyecto X.500 en marcha se expuso la necesidad de crear algunos atributos, y 
en consecuencia, clases de atributos no presentes en el DAG. En conjunto la propuesta se 
configuraba en tomo a las simentes clases de atributos: 
- organización (país, localidad, organización, departamentos, personas, cargos), 
- biblioteca (nombre formal, dirección postal, código postal, teléfano, fax, año de funda- 

ción, tipo de biblioteca, télex, materias de especialización, condiciones de acceso, horario, 
proyectos), 
- fondos (tipos de fondos, numero de fondos, tipo codificado de fondos, descripción del 

fondo), 
- colecciones, 
- servicios (nombre de los servicios, tipos de servicios, disponibilidad). 

l 1  TNOMF'SON, M.; LEADER, Projecc PLANKA, D., y MURDOCK, A.: Directoq Advisnq Group. PiloE Prnject. 
Final Report (Septernber 27, 1991) (ejemplar fotocopiado). 

En este proyecto participaron Ias siguientes entidades: National Library of Canada, Université du Québec ii Montrka1, 
University of British Columbia, University of Westem Ontario, SOBECO (proveedor de software), Software Kinetics Ud. 
(firma especializada en normas para redes) y PSC (firma especíalizada en normas OSI). 

AGENJO BULLQN, Xa~ier, y ALTUNAESTEIBAR, Belén: «Ei directoxio de bibliotecas españolas: un proyecto 
X.500 en marcha», Bolelih informativo UDT, ISSN 1021-3333. - 21 (primavera 1993), pp. 1-3. 

Es oportuno mencionar que ha cesado la publicación en papel de este Boletín, tanto en su edición española como en 
la inglesa UDT Newsletfer, aunque se puede acceder a la publicación electrónica en ihttp:~lwww~nlc-bnc.califla> 

'"OMÁS, C.: «Nuevo servicio piloto de IRIS», Boletín de la RedlRIS, ISSN 1135-5408, nP 9-10 (1990). 
Para una mayor información sobre el directorio X.500 español y en generd sobre los proyectos en torno a esta noma, 

puede consultarse el Web de RedIRIS .Éhttp:llwww.rediris.es> y chttp:llxSOOxe~llis.es:8888RMC=ES> 
l4 ta automatización de la Biblioteca Nacional.,., obra citada. 
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A partir de 1994 la integración del Directorio en línea fue posible, para ello se creó en 
ARIADNA fa entidad, o ente en el vocabulario especializado de ARIADNA, pertinente que 
incluía un nuevo aumento del número de campos que permitían actualizar informaciones tales 
como direcciones telemáticas, tipo de conexión, comandos de conexión, palabras de pasa, etc. 
Del nilsino ~iiodo una revisión del contenido de otros directorios aconsejaba incluir datos hasta 
la fecha Inexistentes en el Directorio: unos organizativos, como los nombres de los directores 
de las bibliotecas, el número dc persond bibliotecano, etc., y otros propios de la biblioteca, como 
su extensión en metros cuadrados. Todo ello aparece recogido en la última edición del Directorio, 
esta vez en CD-ROMIS. 

Estos avances, aunque lentos, han permitido retomar la línea establecida en 1992 de con- 
vertir el Directorio de Bibliotecus E,~pañolu~s en tui directorio X.500. A la luz de los nuevos 
cdnipos introducidos, así cm10 de los cambios constantes en el panorama bibliotecario español, 
en el que día a día es posible acceder a más catálogos, páginas Web y servicios bibliotecarios 
telemcitlcos en.genera1, parece apropiada la idea de transformar este Directorio de modo que 
puedan obtenerse 1os.scrvIcios básicos que especifica la norma X.500: lectura, búsquedas (pá- 
ginas arnriríllas y blancas) y modificaciones. Es preciso, por tanto, continuar el trabajo iniciado 
y revisar la propuesta inicial para incluir nuevos atributos y clases. entre ellas, y especialmente 
la referida al prestarno interbibliotecarioI6. 

4. ALGIJNAS CUESTIONES A RESOLVER 

De la modificación de la estructura de la base de datos del Directorio de Bibliotecas 
Españolas, podemos señalar algunas divergencias y nuevos planteamientos con el proyecto 
inicial y que hacemos constar aquí por la importancia que tienen para el desarrollo de directorios. 
Estas divergencias están relacionadas con la posibilidad de normalizar algunos de los campos, 
entre ellos el nombre de la biblioteca y el mantenimiento de su jerarquía administrativa, así como 
la denominación de las localidades. Encontramos que los problemas detectados afectan de igual 
manera a otros directorios. 

Inicialmente se pretendió que el campo nombre de la biblioteca estuviera controlado por el 
fichero de autoridades de ARIADNAI7, lo que facilitaría enoimemente su homogeneización. Sin 
embargo, pronto se vio la contradición entre la redacción de los puntos de acceso de entidades 
y corporacic)nes que establecen las Reglas de Cutaloguciónl" y la forma jerárquica de los 
atiibutos organizativos del Directorio en su adaptación a X.500. En algunos casos, siguiendo las 
Reglcis, la inforn~ación no reflejaba convenientemente la estructura jerárquica, desapareciendo 
entidades intermedias muy útiles para las búsquedas, y en otros la información era excesivamente 

BIBLIOTECA NACIONAL: «Directorio de bibliotecas es~xiñolas» (archivo de ordenador), Madrid: Biblioteca 
Nacional; Chadwyck-Ilealey, 1996. 

La Biltlioteca de la U~versitat Pompeu Fabra mantiene un directorio de servicios de préstamo interbibliotecario 
accesible a trdvbs de su págirin Web ~http:llwww.upf.esfcat/biblioteca.ht 

l7 La Biblioteca Nacioiial tiene planificado para 1996 la publicación del F017tzuto IRERMARC pura registros de 
aurorici'nrf, que se haya en faso de preparación. 

'"eglas de catulogación, edición refundida y revisada, Madrid: Ministerio de Cultura, 1995, ESBN 84-8181-065-7. 



redundante. Además, muchas bibliotecas con denominación propia no encontraban un paralelo 
jerárquico en las Reglas de Catntog~lcidiz. Así, la entrada 3ibliotet-a Muntcipal ... permitida por 
las Reglas no podía tener un duplicado de Ajuntumiento. Biblioteca ..., que si bien mantiene la 
estructura jerárquica, está al margen del control de los ficheros de autoridad. La solución a este 
caso era o bien permitir entradas no válidas en un fichero de autoridad, soslayando así el control 
que deben ejercer estos ficheros, o bien mantener dos tipos distintos de entradas, uno para el 
nombre formal de la biblioteca y otro para la entidad considerada jerárquicamente (lo que resulta 
perfectamente coherente con la norma X.500). El control de autoridades de ambos elementos 
era contradictorio, por lo que se decidió no utilizarlo. En resumen, no pareció adecuado esta- 
blecer el punto de conexión entre una identificación correcta y una identificación conveniente 
para navegar entre los distintos niveles de una entidad a causa de la desaparicion de esos niveles 
intermedios en los registros de autoridad. 

De paso mencionaremos la necesidad de que un directorio contemple una realidad multilingüe 
como es la española. Tengamos en cuenta la cantidad de entidades oficiales y no oficiales que 
tienen una denominación en la lengua vernkcula y en español. En cuanto al control de autori- 
dades, este problema está resuelto denominándose las entidades en su forma oficial y ofrecién- 
dose la denominación en español como término alternativo, señalando con una nota de alcance 
su aplicación idiomática, lo que cubre todas las posibilidades de búsqueda. Hubiera sido posible, 
por tanto, que el fichero de autoridades controlara estas entradas, pero aún así en muchos casos 
continuaría la pérdida de entidades intermedias. 

Este último problema es especialmente significativo en la denominación de las localidades, 
El Directorio de Bibliotecas Españolas utiliza el Nome~zclator de pueblos e ~ ~ o l e s ~ ~  elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística, repertorio que sigue la Ifnea de optar por la denominación 
en la lengua oficial. Las Reglas de Catalogucibrz no ayudan en este sentido, ya que la noma 
de denominar una localidad por el nombre más conocido es extremadamente ambigua y no 
permite basar en ella una búsqueda multilingüe. Dado que en el caso de las entidades Sra de 
difícil aplicación el control del fichero de autoridades y manteniendo la coherencia en el resto 
de los campos afectados por este control, como en el caso de las localidades y en función de 
que el Directorio de Bibliotecas Españolas debe atender a una comunidad multilingiíe se decidió 
duplicar las entradas de aquellas localidades con doble denominación. 

Existe otro caso de información redundante y es el del la dirección telefónica. En el entorno 
X.500 la estructura del número telefónico debe mantener la forma -t <34 (código de España)> 
<espacio> <código provincial> <espacio> <número>x <número de la extensi6n si existe> Sin 
embargo, a nivel nacional esta estructura no proporciona la información adecuada, ya que 
desaparece el prefijo 9 del código provincial y es innecesario el código del país. Puede aducirse 
que es una información de sobra conocida para mantener su redundancia, sin embargo, en nuestra 
opinión no debíamos prejuzgar ni limitar los usos futuros de los productos que puedan extraerse 
de esta base de datos, como por ejemplo la confección de una lista de teléfonos. Sin duda, el 
desarrollo de los programas de actualización y de visualización convenientes puede soslayar esta 
cuestión. 

re la cid^ de mi~~zicipios y njdigospar provincias (archivo de ordenador, Madrid: Instituto Nacíonal de Estadística, 
1993, ISSN 1136-2944. 
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Otra de las cuestiones planteadas en cuanto a informaciones particulares es la relativa a la 
dirección telematica y los modos de acceso. El Directorio de Bibliotecas refleja las direcciones 
IP, HTTP, TELNET, etc., de las bibliotecas que disponen de estos medios de acceso. Se 
incluyen también las palabras de paso y los comandos para conectar y desconectar. En este 
sentido seguimos de cerca los trabajos de la lnternet Engineering Task Force (IEFTjZ0 para la 
denominación de los URI (Uniform Resource Identification) y URL (Uniform Resource Locator) 
y la definición de dos nuevos tipos de atributos y una clase auxiIiar para la inclusión de forma 
normalizada en las entradas de directorio. La actividad de este grupo resulta de especial impor- 
tancia en e1 mundo bibliotecario ya que está también muy relacionada con la forma de citar en 
los registros bibliográficos las direcciones de las publicaciones electrónicas y de otros recursos 
informativos disponibles en Intemet (p. ej., FTP); de hecho los programas de catalogación de 
publicaciones electrónicas están teniendo muy en cuenta, no sólo las directrices y propuestas del 
MARBI para el campo 856, sino también los trabajas de la IEFT. 

La norma X.500 pertenece al entorno de intercomunicación de sistemas abiertos (OSI) cuya 
aplicación no es tan amplia como Intemet que utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP. Por tanto, 
el acceso a un servicio de directorio X.500 a través de WVWV necesita de una pasarela que 
convierta ambos grupos de protocolos. En Espaiia el Centro Informática de Andalucía (CICA) 
mantiene el Directorio X.500 de RedIRIS accesible a través de WWVV y ofrece la posibilidad 
de instalar un servidor de información en un determinado centro para llevar el servicio de 
directorio X.500, o bien permite la utilización del servidor de los servicios centrales de RedIRIS, 
a traves del servicio SEGESDIR. 

La inclusión del Directorio de Bibliotecas en el WWW y las facilidades que ello conlleva 
(acceso a catálogos, servicios, páginas web, etc., codificando en el correspondiente campo del 
directorio los URL que en HTML aparecerán como enlaces y puntos de conexión) pueden 
acercarnos al fenómeno denominado biblioteca virtual y sobre todo, pueden permitirnos ordenar 
y difundir de forma distribuida los recursos bibliotecarios existentes en Internet. Como ejemplo, 
la opción tipo de fondos puede recoger la dirección, no ya del OPAC sino del servidor de 
idgenes de un determinado centro; naturalmente todas estas imágenes deberían estar codifi- 
cadas de forma normalizada21. Indudablemente, las busquedas sobre el Directorio por medio de 
determinados atributos (páginas amarillas) proporcionaría la localización inmediata de los cen- 
tros en función de esos atributos, p. ej., centros participantes en un determinado proyecto 
cooperativo, centros especializados en una detenninada materia, etc. Particularmente importante 
es el acceso por materias a la base de datos Directorio de Bibliotecas Españolas. Este acceso 
que partiría del código 920 es sumamente interesante y desde luego hace lamentar la falta de 

Disponibles en la página Web de RedlRIS citada más arriba. 
21 AGENJO, Xavier, y HERNÁDEZ, Francisca: «La digitalización de materiales bibliotecarios en la Biblioteca 

Nacional*, Boletin de la ANABAD, ISSN 0210-4164, vol. XLV: 3 (1995), pp. 78-94. 



catálogos colectivos en Españaz";o sólo de publicaciones peri6dicas sino de monografías y en 
general de cualquier otro tipo de material: tesis, literatura gris, etc. 

El mantenimiento distribuido de1 directorio lograría además una actualización permanente, 
por media de 10s correspondientes fomularios TiEML, combinados con la actaalizaci6n que 
realiza la Biblioteca Nacional para aquellos centros al margen de Intenier. Esta solución tiene 
además la ventaja de poder incorporar otros directorios, que como hemos visto más arriba, tienen 
su mantenimiento propio, ahorrando con eflo un considerable esfuerzo, 

22 HERNÁNDEZ, Francisca, y AGENJO. Xavier: Nueva fase del Catálogo Colectiva de PrrMicacimes Pe?%dicas, 
V I  Congreso Nacional de ANABAD, Murcia 24-28 jmio, 1996 (en prensa). 





EL PROYECTO ARCA: LA MANERA. D1E RECORRER 
LAS <<AUTOPISTAS DE LA I W  

SIN NECESIDAD DE APRENDERSE 
LOS ~CQDIGOS DE CIRCULACI~ND 

itziar López de Sosoaga Torija 
SABINIAutu~natizacián de Biblir~tec~s 

Resumen 

En un período de tiempo extremadamente corto los profesionales y usuarios de los servicios 
de información han asistido a una verdadera revolución. Las «autopistas de Ea información» les 
han ofrecido unas posibilidades hasta ahora inimaginables. Desgraciadamente el acceso a ese 
paraíso estaba resultando costoso e insatisfactorici para el usuario, exigiéndole un esfuerzo 
continuo de aprendizaje. Para hacer realidad la «circuIaci6n»> deseada, debemos apostar por 
centros, sistemas y servicios abiertos como los que ofrece el proyecto ARCA y sus desarrollos. 

La idea última y democriitiea que acompaña a las Bibliotecas y a los Centros de Documen- 
tación es poner a disposición de cuantos usuarios sea posible los fondos de que dlsponen y cumta 
información esté a su alcance. 

En ese sentido fueron 16gicos y bien aceptados los procesos de automatizacíún de dichos 
centros, aunque por desgracia su implantación en nuestro país ha sido muy desigual. Estas 
procesos pendían aplicar la tecnología existentg pari gestionar de manera automsitlzada los 
catálogos y servicios de 1oS Centrijs de Docuqmtación, aumentmdo así la eficacia, ekiencla 
y ergonomía de los sistemas manuales. 

A lo largo de los filtimos años, estos procesos se habían estabilizado, es decir3 existia 
suficiente normativa internacional que los amparaba, se conocían sus benefício~ y probb- 
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mas, existía un nuevo concepto de los Centros de Documentación y de las funciones y acti- 
vidades de sus profesionales y se estaban marcando las nuevas lineas de investigación y me- 
joras. 

Pero de pronto, un crecimiento espectacular en la aplicación de las telecomunieaciones ha 
hecho que las «autopistas de la información» irrumpan en nuestros Centros de Documentación 
y en nuestras vidas, para su construcción hemos sido expropiados de nuestro esfuerzo y nuestro 
know-how y, en muchas ocasiones, todavía no sabemos a donde conduce tan grandiosa obra de 
ingeniería. 

2. LA SITUACIQN ACTUAL: 
NOS ENFRENTAMOS A PROBLEMAS NUEVOS 

Esta irrupción de las «autopistas de la información» ha alterado notablemente la situación 
de los profesionales y usuarios de los sistemas de información. 

Ahora oímos constantemente que la información que buscamos está en «la red*, que los 
servicios que demandamos los ofrece «la red», etc., pero llegar a ellos no es tan inmediato y 
muchas veces, especialmente en los primeros intentos, los resultados obtenidos son muy parciales 
y un tanto decepcionantes. Tenemos la impresión de volver a empezar desde el principio, de 
necesitar un nuevo «carnet de conducir» para poder transitar por estas «autopistas». 

Debemos abandonar momentáneamente la euforia tecnológica y plantearnos con cierto 
detenimiento: ¿qué puede nuestro Centra aportar a Internet?, ¿qué puede nuestro Centro obte- 
ner de Intemet? y jcuál es la mejor manera de hacerlo? No caigamos nuevamente en el viejo 
error de adorar la técnica por la técnica y olvidar los efectos prácticos que debe tener su 
aplicación. 

Efectivamente Intemet facilita el acceso a gran cantidad de información, pero nunca ofrecer5 
la información contenida en nuestro Centro si nosotros mismos no nos preocupamos de ello. 
Debemos considerar qué información vamos a hacer accesible por Intemet, de qué manera vamos 
a hacerlo, a qué tipo de usuario estará dirigida, cómo afectará a nuestros usuarios habituales, 
qué nuevos servicios puede comportar, cómo conseguir que no esté sólo accesible sino también 
accedida dándola a conocer de la manera más idónea. 

Igualmente debemos considerar la información y servicios que Intemet puede aportar y que 
realmente interesen y beneficien a nuestro Centro y a nuestros usuarios. Por supuesto que se 
puede pensar en puestos de acceso libre a Intemet, como se implantaron los puestos de lectura 
en sala, de audición, de visualización, etc,, pero debemos ir un poco más lejos. Es importante 
evaluar qué nos puede aportar Internet de manera estable y que deseemos integrar con los 
habituales servicios y políticas de nuestro Centro, tanto para los profesionales corno para los 
u s u ~ o s  de los sistemas de información. 

Por último debemos recordar que técnicamente e1 acceso a Internet es sencillo, no requiere 
una gran infraestructura, aunque sí la adecuada. El mayor reto que afrontamos es que Internet 
es algo vivo, que está en continuo cambio y evolución. Para resolver los dos aspectos presentados 
anteriormente debemos apostar por estándares acordados o de facto que garanticen e1 aprove- 
chamiento de nuestros esfuerzos y la durabilidad de nuestros desarrollos. 



3. LAS SOLUCIONES: PUEDEN ESCALARSE EN DISTINTGS FASES 

Cuando decidamos hacer accesible por Internet la información y documentación disponible 
en nuestro Centro, debemos partir de un principio fundamental; obtener el mayor aprovecha- 
miento posible del trabajo y esfuerzos ya realizados en e1 proceso de automa~zación del Centro, 
si se abordó con anterioridad; o plantearnos conjuntamente ambos procesos, Internet y 
automatización, si no ha sido aún abordado, 

Debemos considerarlos procesos complementarios para el Centro, uno no sustituye al otro. 
Una cuestión es la gestión que el propio Centro realiza de sus fondos e infomación, de sus 
servicios, de sus necesidades; y otra muy distinta que se permita un determinado acceso a parte 
de los resultados obtenidos. 

Lógicamente al añadir al Centro una nueva Tunclonalidad, debemos plantearnos si es ne- 
cesario hacer alguna modificación en la gestión de la información y los servicios que veníamos 
haciendo para satisfacerla de la manera m6s completa y sencilla posible, 

La solución más inmediata, aunque parcid, para permitir el acceso por Internet a nuestro 
Centro, se limita a, disponiendo de la infraestructura necesaria, facilitar una dirección de Internet 
para que los usuarios remotos se conecten a nuestro sistema de informacibn como lu haría 
cualquiera de nuestros usuarios locales. Hasta aquí poco importa el sistema de automatización 
con que cuente nuestro Centro ni e1 usuario remoto. 

Esta primera solución puede mejorarse notablemente exigiendo ciertas facilidades a nuestro 
sistema. Para que el nuevo usuario remoto quede satisfecho, al igual que ocurre con nuestros 
usuarios locales, es necesario que al conectarse se encuentre con un sistema amigable, sencillo 
en su empleo, muy intuitivo y ergonómico; no podemos olvidar que este nuevo usuario no tiene 
posibilidad de demandar asistencia a los profesionales del Centro y, por lo tanto, si encuentra 
dificultades se limitará a dar por terminada la conexión y no repetirla en el futuro. 

Adicionalmente debemos tener en cuenta la diversidad de usuarios ~emotos que van a conec- 
tarse a nuestro Centro. Es muy conveniente, por no decir imprescindible, que nuestro sistema de 
información nos ofrezca la posibilidad de definir distintas configuraciones del CAPEL (Catalogo 
de Acceso Público En Línea), de manera que a cada tipo de usuario remoto se le ofrezca toda y 
sólo aquella información y servicios a los que la política del Centro quiera darle acceso. Un ejem- 
plo muy trivial: un usuario habitual del Centro que se conecte desde su casa puede realizar una 
reserva de préstamo si la política del Centro lo contempla, pero no tiene demasiado sentido ofre- 
cérselo en las mismas condiciones a un usuario que se conecta desde Australia. 

Otro aspecto fundamenta1 que no podemos ofvidar es la diversidad idíomgtica de nuestros 
nuevos usuarios. El CAPEL que se pone a disposici6n de los usuaríos remotos debe ser 
multilingiie. Es necesario que pueda seleccionarse el idioma del interfaz de usuario y que puedan 
realizarse las consultas en distintos idiomas, obteniéndose lógicamente los mismos resultados. 

Por GJEimo nuestro sistema de información debe contemplar si faciIita a 10s ~SU&OS S&- 

plemnte el acceso remoto a la información y a ciertos servicios, o sí permite adicionalmente 
la transferencia de la infomaci6n. Esta transferencia puede equivaler solo a la impresión del 
resultado de una consulta, pero deberia irse un poco más y abordar, en 10s Casos que la 
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política del Centro estipule, el intercambio de información on-line y su integración automática, 
independientemente de los sistemas de información empleados por el Centro y el usuario. 

La solución expuesta adolece de un inconveniente fundamental para el usuario remoto: le 
obliga a conocer o aprender el CAPEL de nuestro sistema de información y, aunque puede 
resultar muy sencillo, no deja de ser molesto para el usuario que cada conexión que realiza 
conlleve un esfiierzo de aprendizaje y el empleo de un entorno distinto. 

Para superar este inconveniente contamos con dos opciones distintas que no deben consi- 
derarse excluyentes. Para el Centro es conveniente implementar ambas opciones si quiere ser 
accesible para un mayor níimero y tipología de usuarios. 

Por una parte el Centro puede plantearse ampliar el acceso a CAF'EL mencionado y facilitar 
a los usuarios remotos un acceso mediante páginas Web. Si se cuenta con un buen diseño de 
las páginas. se puede ofrecer al usuario un sistema que es estándar de facto, que sabe manejar 
y que le evitará el aprendizaje que requería la solución anterior. 

Para aprovechar los esfuerzos ya realizados por el Centro en su automatización, es conve- 
niente contar con un sistema de volcado automático de la información que se desee incluir en 
dichas páginas o con una conexión automiitica entre las páginas Web y el sistema de información 
del Centro. De hecho, debería exigirse al sistema de automatización empleado que dispusiese 
de estas páginas Web, convenientemente diseñadas, como una funciorxalidad más integrada 
dentro del propio sistema, aunque pueda modificarse la configuración de las mismas para 
adaptarse a las particularidades de cada Centro. De no ser así, puede contratarse el desarro- 
llo con distintas empresas de servicios, pero al menos el sistema de información habitual del 
Centro debe evitar la duplicidad de esfuerzos para hacer accesible la información que él mismo 
gestiona. 

La segunda opción para evitar que los usuarios remotos tengan que aprender un sistema 
distinto en cada conexión que realizan a través de Intemet es exigir al sistema de automatización 
del Centro que cumpla el estándar internacional 239.50 para la conexión de sistemas de infor- 
mación. El cumplimiento de esta norma permite al usuario emplear el sistema de consulta que 
prefiera y son los propios sistemas de información quienes realizan de manera automática los 
procesos necesarios para «traducir» las preguntas y respuestas supliendo el proceso de apren- 
dizaje del usuario. 

En la presentación del proyecto ARCA que se realiza más adelante se aborda detenidamente 
este aspecto de sumo interés para los Centros de Documentación y los profesionales y usuarios 
de los servicios de información. 

También debemos planteamos la situación contraria: el acceso a Intemet que nuestro propio 
Centro quiere ofrecer a sus usuarios, y nuevamente es importante que consideremos esta nueva 
necesidad del Centro vinculada a los esfuerzos ya realizados o futuros en materia de 
automatización, ofreciendo una soliieión abierta pero integrada. 

Al igual que ocurriera en el caso anterior, la primera solución inmediata, ya mencionada 
anteriormente, consiste en montar la infraestructura necesaria para poner a disposición de los 
usuarios del Centro puestos de acceso directo a Internet. Estos puestos de acceso pueden consi- 



derarse como los de consulta a bases de datos a CD-RQMs, es decir, el Centro &ece los me- 
dios técnicos necesarios y el profesional o rrsuario de los servicios de infomlación asume el resto 
de la tarea, independíentemente de los demás rneclias, sistemas o servicios disponibles en e1 Centro. 

Esta solución inmediata presenta varios problemas Tuncfanientriles. Por una psirte el acceso 
que se permite a los usuarios, aiuique es total, también está conzpletamente desvine~.lado del resto 
de la política, temática o particularidad del Centro; es el misnm que les ptiede ofrecer cualqr~ier 
otro punto de acceso a Internet, incluidos los puhs cibern6ticos que empiezan a aparecer en 
algunas ciudades. Por otra parte ei costo que este servicio puede suponer pttra e1 Centro serfa 
una cuestión a analizar con cierto detenimiento, así c c m  el ntímexo de p~restos necesa~os, 
teniendo en cuenta el tiempo mínimo que necesita cada usuario de Internet des& que inicia una 
mavegación en solitario» hash que obtiene toda o parte de la infonnación yrie iba btisciinclo. 
Además, a los profesionales que atienden el Centro les res~iitaría muy difícil prestar al usuario 
la asesoría que le prestan en los demis seí~icios que e1 Centro pone a su disposición, 

El Centro puede optar también por una solución mis personalí~ada q ~ ~ e  puede incluso 
compaginar con la anterior y que estaría más vinculada a los demás servicios de informaci6n 
que presta. Es decir, sería el propio Centro quien seleccionase los accesos y direcciones de 
Intemet que por sus características puedan tener irn mayor interés para sus usuarios, evitando 
así que cada usuario esté obligado a realizar esa tarea, facilitando una actriaíización de los accesos 
y garantizando un servicio más dirigido hacia los usuarios habituales del Centro. 

Lógicamente sería deseable que el sistema de automatización empleado para gestionar y 
acceder a la propia información del Centro, incluyese también, de manera automática y como 
una funcionalidad integrada en el reseo del sistema, el acceso remoto a esta informacion y 
senficios seleccionados. 

Por último, tambi6n debemos plantemos, especialmente si el acceso a lntemd se realiza 
desde el propio sistema de información del Centro, si el servicio ofrecido a nuestros usrrarios 
y profesionales se limita a un acceso remota a la información, o si se permite adiciowalmente 
la transferencia de la misma. 

Un caso muy claro lo tenemos con varios Centros que hayan alcanzado un acuerdo para 
compartir recursos para la Catalogación de los fondos. Sería deseable que e1 acceso a los distintos 
catálogos pudiera realizarse a trav6s de Internet, pero desde sus propios sistemas de infamación, 
y que una vez localizada la información pudiera realizarse tambih el intercambio on-liw y la 
integración automática, independientemente de los sistemas empleados por ctida Centxo, 

Las distintas soluciones presentadas siguen presentando el mismo inconveniente ya exp~gsto 
en el apartado anterior: obligan a los profesionales y usuarios de los sistemas de infomacibn 
a conocer o aprender cada uno de los distintos sistemas a los que se conectan, En algunos casos 
se tratará de páginas Web, con la mayor simplicidad que ello supone para los usuarios, asun~iendo 
que cuentan con un diseño adecuado, y quizás a cambio de renunciar a ciertas funcionalidades, 
Pero en muchos casos, especialmente en situaciones como el ejemplo anterior de Catalogación 
compartida, serán sistemas muy distintos, con funcionamientcls muy diferentes y sus propias 
particulasidades, que nos remiten nuevamente a la necesidad de dedicar un cansiderable eshemo 
al aprendízaje. 

La opcián disponible actualmente para superar este ínconveniente, al i@al que se mencio- 
nara en el a p m d o  anterior, es exigir al sistema de arieomsLtización c k l  Centro que ctrmpla el 
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estándar internacional 239.50 para la conexión de sistemas de información, y fomentar el acceso 
e intercambio con otros Centros cuyos sistemas también la cumplan. 

De esta manera nuestxos profesionales y usuarios de nuestros servicios de información se 
benefician de la «traducción automática» que se adelantaba anteriormente y que se amplia en 
la presentación del proyecto ARCA que se desarrolla en el apartado siguiente. 

ARCA, acrónimo de Access to Remote CAtalogues, es un proyecto de dos años que finaliza 
en Diciembre de 1.996. Es uno de los mayores proyectos en curso sobre interconexión de 
sistemas de información dentro del Programa de Bibliotecas de la Unión Europea. 

El principal objetivo del proyecto es fomentar la práctica actual y desarrollar tecnologías 
para el desarrollo de redes de servicios de información que comprendan sistemas heterogéneos. 
Para alcanzar este objetivo, se aprovecha de la fuerte implantación que está teniendo el estándar 
internacional 239.50 y la oportunidad que ofrece para la interconexión de sistemas en todo el 
mundo. 

Pero, esta facilidad actual viene acompañada por un problema ya mencionado anteriormente: 
los profesionales y usuarios de los servicios de información se ven enfrentados a un sin fin de 
interfaces de usuario distintos con sus propias particularidades y filosofías. Por lo tanto el 
proyecto también se marca un segundo objetivo: extender el concepto de «sistema abierto» 
explotando las posibilidades del estándar para ofrecer un interfaz uniforme que supere las 
barreras nacionales y de organización. 

Recientemente se ha hecho un notable esfuerzo para permitir el acceso y gestión de distintas 
bases de datos mediante un único y sencillo interfaz, por ejemplo con el empleo de Gophers. 
Las experiencias han sido útiles e interesantes, pero aún no satisfacen todas las condiciones para 
el acceso a distintos catálogos, ni involucra a todos los servicios de información. 

El diseño de la arquitectura elegida en el desarrollo del proyecto ARCA minimiza los 
esfuerzos necesarios para que los distintos sistemas de información existentes incorporen las 
facilidades del estándar 239.50 a las ya soportadas. De esta manera se da un primer paso hacia 
un alenguaje común». Aunque el simple empleo de un protocolo común no supera completa- 
mente la herencia de los diferentes estilos de interacción y los diferentes conjuntos de 
funcionalidades. 

Por ello el proyecto ARCA incluye también el reto de desarrollar una aplicación de interfaz 
de usuario que realmente soporte el concepto de sistema abierto que se materializa en la 
implementación de un cliente ARCA. 

La disponibilidad de este tipo de clientes, que permitan un acceso abierto, conveniente 
y eficiente a distintos sistemas de manera uniforme, hace necesario facilitar al usua- 
rio funcionalidades y conceptos que no se habían afrontado hasta la fecha actual. Por ejem- 
plo, la aplicación debe permitir definir y modificar el «dominio de la búsqueda», enten- 
diendo como tal: el conjunto de servicios de información conectados a una red y cumpliendo 
el protocolo a los cuales desea dirigirse el comando de búsqueda, dominio que puede almacenarse 
y emplearse en búsquedas sucesivas. Será la propia aplicación quien se encargará de <&aducir>> 



la búsqueda realizada a cada uno de los servicios de información elegidos, independiente- 
mente del sistema que empleen, y de devolver al usuario la respuesta obtenida en cada uno de 
ellos. 

Es b~or tan*  añadir que el proyecto ARCA incluye un compromiso de desarrollar este 
cliente con una fmalidad adicional: aportar al conjunto de servicios de infamación europeos un 
ejemplo concreto de desarrollo moderno, flexible y altamente visual e íntuitivo, tanto al nivel 
de implementación, como al nivel de concepción, 

En ese sentido el desarrollo realizado para el cliente ARCA va un poco más lejos de íos 

interfaces gráficos de usuario ya superados y toma como base algunos fenómenos importantes 
ocurridos en los Últimos tiempos: 
- Internet ha capturado la imaginación del mundo. 
- LR explosión del World Wide Web en la escena de Internet convirtiéndose en el interfaz 

visual más popular contra el que medirse 
- El finne establecimiento del paradigma cliente-servidor. 
- El rápido desarrollo del protocolo 239.50 y el soporte adicional de h~ionalidades 

adicionales de algunos OPACs como el acceso mdti1ingee (en estado embrionario dentro del 
protocolo). 
- La aceptación generalizada como método de constnicción de klerfaces de los avisrrd 

scripting languages», en especial Tcl (Tool Command Language}, 
- Las nuevas funcionalidades ofrecidas al implementar e1 servicio Explain de 239.50, 

entre otras la posibilidad de localizar servidores o proveedores de información en Internet como 
si se tratara de documentos, aspecto aún no resuelto por el Web que se dedica más a la integración 
vertical. 
- La necesidad de contar con aplicaciones mdti-platafomas: UNIX, WSndows, Macintosh. 
- La importancia de garantizar la segwidad y privacidad de los procesos ejecutados por 

la red. 
- La posibilidad de resolver el problema de los juegos de caracteres, incluidos los que no 

se ajustan a una codificación en 8 bytes, empleando representaciones multi-byte de Urricode. 
- La inadecuación de interfaces simplemente hipertextuales (pensados para una documen- 

tación estgtica) cuando estamos trabajando con aplicaciones altamente interactivas. 
- La exigencia a los sistemas de infonnación de suplir, cara a usuarios remotos, el soporte 

que éstos pudieran recibir del personal encargado. 
- La necesidad de ofrecer al usuario una infamación en lenguaje natural y multilingüe. 

- La mejora que supone combinar la programación orientada a objetos y las Z-asociaciones 
del protocolo. 

Éstos, y algunos aspectos m& que han podido ser omitidos, dan coma resultado un cliente, 
técnicaniente ejernpIa, que el usuario remoto puede emplear contra 10s distintas servicio8 de 
Mornación que contemplen el protocolo, e incluso contra varios de ellos simult;ineamente, bien 

definidos a priovi, bien íocdizados por el propio cliente eE fuxción de los criterios marcados 
por el usuario. 

Esta solución realmente permite a los profesionales y usuarios de los servicios de informa- 
ción acceder a las «autopistas de la información» evitándoles la necesidad de aprenderse los 
«códigos de circulación>>. 
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5. CONCLUSIONES 

Desde siempre, y especialmente en la sociedad y situación que vivimos en la actualidad, 
la infoiiación lia supuesto poder. Los Centros de Documentación e Información en general hm 
librado una larga batalla para difundir esta información a los distintos profesionales y usuarios 
que deseaban acceder a ella. 

El espectacular desarrollo e implantación de Internet ha conseguido que se supere con creces 
cualquier expectativa de futuro que se pudiera tener en esta ardua tarea de difusión de la 
información. Además se ha conseguido mediante la conexión de los sistemas y servicios exis- 
tentes, no a partir de grandes centros y proveedores que centralicen la información y el poder 
consiguiente. 

Debemos dar el último paso para conseguir el fin democrático y liberalizador perseguido: 
poner la tecnología existente al servicio de los usuarios, hacer que los sistemas se entiendan y 
localicen y que el usuario final tenga un acceso sencillo y completo a la información. 



REDISEÑO DE SERVICIOS PARA PYMES DESDE 
LAS NUEVAS TECNOLOG~AS DE LA INFORMACI~N 

Nuria Lloret Romero 
Jesirs Latorre Zacads 

AlMPLAS 

Resumen 

Desde 1995 y durante 1996 se ha puesto en marcha la creación del servicio «Aimplas-Networb. Dicho 

proyecto consiste en el rediseño de los servicios de infamación, que se realizaban en el centro en soportes 

tradicionales, hacia soporte elecírÓnico y más concretamente vía Internet. Para la realízación y puesta en marcha 

de este proyecto fue necesario analizar la situación de nuestros posibles dientes con anterioridad al desarrollo 

de los nuevos servicios, dado que h implantación de las nuevas tecnoiogías en el sector era poco conocida. 

El rediseño de nuestros servicios debía centrarse en las posibilidades de aceptación de nuestros futuros usnarios. 

PASOS PREVIOS. ESTUDIO REALIZADO EN 1992 

Desde 1992 AJM?LAS ha realizado dos estudios para deteminar el grado de necesidades 
y usos de la información en las pequeñas y medianas empresas. El estudio reajizado durante 1992 
se centró en la tipología y las fuentes de información utilizadas por dichas empresas. Entre los 
temas de mayor interés que nos permitieron trabajar en eI desarroílo de nuestros servicios 
podemos destacar algunos datos: 

Se intent6 conocer cuáles eran las fuentes de información más utilizadas por las empresas 
y para qué tipo de información. En general en 1992 el soporte de Ia informaci6n solia ser papel 



890 Rediseño de servicios  ara PYMES desde las nuevas tecnolonias. .. 

y fue difícil encontrar empresas que accedieran a bases de datos o información electrónica, los 
casos que localizamos fueron empresas que subcontrataban el servicio a centros especializados 
no disponiendo de accesos desde la propia empresa. 
- Formal (Revistas, Libros, Patentes, Catálogos, Fichas Técnica, Accesos On Line,) 
- Informal (Comerciales, Ferias, Contactos personales) 

En cuanto a los temas de mayor interés para las empresas, la normativa y la información 
técnica sobre materiales y maquinaria fue el de mayor interés para ellos, destacando sobre todo 
en el subsector de envases y embalajes el interés por la legislación tanto nacional como inter- 
nacional, dado el obligado cumplimiento por parte de los productores de envases en contacto 
con alimentos o sustancias peligrosas de cumplir tanto directivas europeas como leyes nacio- 
nales. 
- Normativa, Legislación, Materiales, Novedades en maquinaria, Características tkcnicas 

de equipos y desarrollos. Patentes y Marcas. 

PERSONAL INTERESADO DENTRO DE LA EMPRESA 

La encuesta fue realizada a gerentes de empresas y Técnicos de departamentos de Calidad, 
I+ D, Secretarias Técnicas y Procesos, en general estos departamentos dedicados al desarrollo 
de productos son los clientes más usuales de información actualizada 
- Dpto. Calidad. 
- Dpto. Técnico (I+D y secretarías técnicas). 
- Producción. 

Como ya comentamos anteriormente, los medios de acceso solían ser de tipo personal con 
solicitudes a centros especializados o consulting y recibida la información en soporte papel. Las 
suscripciones a revistas internacionales eran de muy poco interés, siendo la recepción de estas 
de forma gratuita. Muy pocas empresas disponían de presupuesto por departamentos para 
suscripciones, compra de libros o servicios de información en general. 
- Suscripciones. 
- Accesos on line desde la empresa. 
- Centros especializados. 
- Consulting. 

El personal utilizado para gestionar la información eran los propios técnicos y secretarias 
de departamento, no existiendo en ningún caso técnicos especialistas en sistemas de información. 



* El estudio realizado en 1992 nos ayudó en su momento a diseñar la base de los servicios 
ofertados hasta el momento, pero en 1995 necesitábamos conocer la capacidad técnica y humana 
de las empresas para aceptar nuevos servicios vía red, centrándanos más en las capacidades 
tecnológicas y humanas de las empresas para el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. 

Se realizó un estudio más detallado a un número menor de empresas de cuyos datos 
destacamos los de mayor interés. (Las encuestas se realizaron en visitas a las empresas y en 
conversaciones con los técnicos de departamentos más relacionados 

EMPRESAS QUE DISPON~AN DE PC O MAC DE POSIBLE USO PARAACTIVIDA- 
DES NO PRODUCTIVAS. 

EMPRESAS QUE DISPONÍAN DE MÓDEM DE USO PARA ACTIVIDADES NO 
PRODUCTIVAS. 

MÓDEM INSTALADOS POR DEPARTAMENTOS (Destacable Administración, no muy 
útil para nuestro tipo de servicios).. 

Conocimientos informáticos del personal con acceso a equipos inf0rmáticos 
de los anteriores departamentos 

Como hemos observado anteriormente, para dicho estudio se analizó tanto las necesidades 
de dichas empresas como los medios técnicos y humanos de los que se disponían para acceder 
a los nuevos soportes de información vía on line. 

Dicho estudio planteó la necesidad de apoyar la inclusión de nuevas tecnologias al servicio 
de las empresas desde todos los ámbitos, producción, cumunicaciones, nuevos materiales, for- 
mación continGa, etc. 

Entre los temas que se d e b h  abordar de forma inmediata, se presentó el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y el uso de las comunicaciones para el desarrollo de las empresas 
y su íncursión en el mercado internacional. 

Para ello Aimplas presento el proyecto <cAIMPLAS HETWOR&> al Mínisterio de Indus- 
tria y Energía (MINER) dentro del plan de Actuación Tecnológico Industrial (PATI). 

Dicho proyecto se desarrolló hacia dos vertientes: 
* Introducir en las empresas los medios técnicos y humanos para el desarrollo y el uso de 

las comunicaciones. Gracias al análisis de dicho estudio se pudo observar graves carencias 
técnicas y humanas para el uso de estas tecnologías. Estas carencias imposibrlitaban el desa.nollo 
de sistemas de información telemáticos desde nuestro centro ya que nuestros potenciales clientes 
no estaban capacitados y, en muchos casos, ni siquiera interesados en el uso de estas nuevos 
servicios via on 1ine 

* Ampliar el marco de servicios de Aimplas que pudieran prestarse mediante las llamadas 
Autopistas de la Información. 

Para ello se han adecuado e incorporando nuevos eqrripos para el acceso directo al centro 
desde las empresas. En un total de 30 equipos compuestos por: 
- Módem 14.400. 
- Software de Comunicaciones. 
- Alta anual a Servidor Comercial. 



892 Rediseño de ,servicios pavu PYMES desde las nuevas tecnolugias. .. 

Se trataba de un proyecto que intenta testear la receptividad de las empresas hacia las nuevas 
tecnologías. por lo que era importante la participación del mayor número de empresas para la 
f~~ti ira ampliación del proyecto. 

En esta primera fase algunos de los nuevos servicios a los cuales se puede acceder son: 
* Acceso a las Bases de Datos de Aimplas de carácter internacional de diversas temáticas 

relativas al sector: materiales, legislación aplicable, normativa, oferta de cursos, congresos ferias 
y seminarios, infoimación comercial, nuevos equipos, etc. 

* Creación de Catálogos electrónicos para las empresas que deseen incorporar sus productos 
para su acceso desde la red Internet. 

* Servicios de búsqueda de partners para proyectos. ofertas de compra y venta de carácter 
internacional. 

* Servicios de Correo electrónico para todas las empresas Asociadas a Aimplas que lo 
deseen. 

La prtrte más importante de este proyecto se centra en las empresas. Para el ,gpo de 
empresas seleccionadas se diseñó una serie de cursos que han sido financiados por el MIMER 
en los cuales se preparó a los técnicos de las empresas en el uso de estas nuevas herramientas 
para su labor diaria (se realizaron dos ediciones de las cuales presentrunos el folleto en el anexo). 
Los equipos de acceso desde las empresas han sido configurados e instalados en las empresas 
por personal de nuestro Instituto permitiendo no solamente el acceso a nuestros servicios sino. 
a todas las posibilidades que perniite la red Internet y otras redes de infoimación de valor. 

Todas estas acciones se han servido para plantear este nuevo proyecto de mayor envergadura 
en los próximos 4 años, cuyo objetivo principal es la inároducción en las empresas del sector 
de transformación de plásticos, juguetes y moldes y matrícería en el uso de las telecom~uiica- 
ciones para su labor diaria beneficiándose de las mismas ventajas de que disponen las empresas 
a nivel internacional. En este proyecto se utilizarán los datos obtenidos en el proyecto piloto para 
realizar un servicio más adecuado a las necesidades del sector. 
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DE INFORMAC 





Relación entre dotumentoción e investigación 
a empresa 





RELACI~N ENTRE DOCUMENTACI~N E INVESTIGACI~N 
EN LA UNIVERSIDAD Y EN LA EMIPRESA 

José M." Flux6 
Presidente del Consejo Social de la Universidad Autcinomu de Madrid 

La investigación es una aventura del conocimiento. Esta aventura produce el «saben> y un 
recurso principal que utiliza es la información. 

Postulo la importancia que tiene e1 saber en la competitividad de Ios países, en una economía 
internacionalizada; planteo la necesidad de una política de información, como estrategia poten- 
cial del saber; y, finalmente, marco el interés, a mi juicio, de la mayor profesionalidad específica 
en la gestión de la documentación o en definitiva de la información, aplicada a resolver los 
problemas reales de los clientes. Me permito llamarla «ingeniería de la documentación>>, por lo 
que tiene de descriptiva la expresión. 

El hilo conductor de este planteamiento es la información o documenl;aeibn, bien como 
materia prima para la investigación y el saber, bien como objeto de una estrategia y una gesstlrin 
específicas. 

La universidad y la empresa se comportan, en este esquema, como los principales genera- 
dores y usuarios de información. 

Expreso puntos de vista personales, basados en experiencias en la universihd y en la 
empresa. También, como no, he consultado fuentes documentales, que resefio al final del esque- 
ma. Debo agradecer esta ayuda documentada, aparte los propios autores, a Francisca Garcfa- 
Sicilia, que ya practica con eficiencia la ingeniern'a documental. 

SABER U C0MPEmWR)AD 

Estamos ante un cambio profando en las condiciones de producción y mercado en eí mundo 
desarrollado. Alguien le llama nueva revolución pacifica, cuando la segunda reconocida, la de 
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la productividad, está muriendo de éxito: desde principios de siglo condujo a niveles de produc- 
ción inalcanzadas; sin embargo cada vez es más caro aumentar ligeramente la productividad y, 
a costes muy altos, apenas se consiguen incrementos, por debajo siempre del 5 %. Las personas 
dedicadas a fabricar o mover cosas disminuyen de número y difícilmente representarán el 10 % 
de la ocupación de los próximos años. 

Desde los años 70 se vislumbra una nueva base para establecer la competitividad entre las 
organizaciones y las naciones, en un mundo con un comercio ampliamente internacionalizado: 
se trata del «saber». 

En cierta manera, esta nueva revolución se parece a la primera: la revolución industrial. Los 
gremios, que mantenían secretos sus saberes como clave de su organización, empiezan a perder 
esta exclusividad y a mediados del siglo XVIII se hacen públicos, enseñándose en las univer- 
sidades. De esas fechas proceden las primeras carreras técnicas y el mundo conoce un enorme 
aumento en sus capacidades productivas. La organización del trabajo parece la tarea propia de 
las direcciones y así ocurre hasta bien entrado este siglo en que la competencia varía hacia las 
inversiones oportunas en cambios productivos en tecnologías y formas de producir. El gestor se 
caracteriza por ocuparse del recurso económico. Pero, ya está dicho, esa forma de competir va 
encareciéndose y las tecnologías de producción o servicio ya no pueden comprarse simplemente: 
hay que tener conocimientos propios y cambiar éstos por otros. Se convierte así el saber en el 
recurso imprescindible, aún más que el capital y los recursos naturales, para competir en los 
mercados internacionales. La tarea del nuevo gerente es decidir qué se debe saber, dónde está 
y quién lo debe saber. 

A lo largo de estos dos siglos y medio, la información mantiene un papel importante y 
continuado; así ha sido al hacerse accesible públicamente en universidades y escuelas. Actual- 
mente su valor estratégico se mantiene y necesita aún más un acceso elaborado, ya que las 
propias organizaciones deben elaborar sus decisiones en 10s saberes que obtengan de una infor- 
mación mantenida. 

Aparecen por tanto, como claves de la competitividad la documentación accesible y la 
formación de las personas, una formación de por vida. La competencia técnica de una organi- 
zación deviene su principal recurso, siempre creciente: es la fuente de su competitividad y 
cobertura de mercado. Lo mismo ocurre a escala nacional. 

EMPRESA, UNIVERSIDAD E INFORMACIÓN 

La empresa y la universidad son los centros principales de creación y uso del saber. Por 
ello deben generar y consumir gran cantidad de información. 

La empresa, cada vez más, usa el saber como su principal recurso. Cuando se habla de 
cultura de empresa como algo necesario, no se significa sólo un distintivo, una forma peculiar 
de hacer: hay que centrarse en saber, en tener cultura. 

El consumo de información es una medida, al menos relativa, de la posición de la empresa 
en conocimientos. En España, si se atiende al--uso de información facturable, este consumo es 
bajo aún: varias veces inferiores al de otros países europeos con los que compite directamente. 
Esto puede ser grave para la competitividad, pues a la información utilizada, o en definitiva al 



saber empleado, la empresa obtiene un valor añadido cada vez más alto, que ya puede ser 
comparado económicamente al valor añadido de otros En pgt, por ejemplo la energía; y ya se 
sabe el efecto de disponer o no de energla suficiente y que ésta sea o no barata. 

Se ha mencionado el papel nuevo de la gerencia en la nueva situación internacional d d  
mercado: debe ocuparse del saber y de su alimento, la infomación, como de un recurso básico. 
Por ello cada vez más frecuentemente la información es objeto de un plan estratégico en la 
empresa, patrocinado desde el m6s alto nivel directivo. En esa estrategia debe incluirse una 
adaptación del empleado, para el uso de la amplia información que actualmente estg a su. alcance. 
Existe un problema general de «analfabetismo» en escrutinio y seleccion documental en las 
personas que más necesitan esa documentación para su trabajo. Los organigramas de las em- 
presas son cada vez más achatados y se necesitan empleados con conocimientos e iniciativa 
propia, capaces de desarrollar una taxea y responsabilidad progresivmente autonomizada. 

La universidad, por su parte, siente cada vez más la necesidad de ser competitiva. Intenta 
responder a la competencia con la calidad; al menos así lo pregona, Resulta que esa calidad se 
mide en definitiva en saberes excelentes y, por ello, la competencia se empieza a sentir en la 
comparación de unas unidades docentes (facultades, departamentos) con otras y no entre uní- 
versidades de forma global. 

Igual que la empresa, necesita ayuda para documentar eficazmente, aunque debe reconocerse 
que la edición documental es una de las tareas a la que dedíca más tiempo el personal docente, 
al ser una de sus claves de evaluación. 

La universidad debe ser una gran ayuda en construir la «sociedad de la formación», como 
única respuesta constructiva y estable a la «sociedad de la información» que viene. Su ayuda 
a la empresa, en general a la sociedad, para ofrecer una formación de por vida a los profesionajes 
será inapreciable, aunque no sea una tarea exclusiva de la universidad, que ya tiene como misión 
la formación superior inicial. 

Las empresas y el gobierno están en deuda con la universidad. No puede mantenerse un nivel 
alto de investigación y por ende de saberes propios, sin una cooperación plena de los tres: 
universidad, empresas y gobierno. La reingeniería del entorno investigador debe pasar, desde 
gobierno y empresas, por un incremento en la productividad investigadora de la universidad. Y 
esto es cooperación auténtica, al constituir una actividad altruista, pero con un legítimo interés 
en los resultados, que permitirán la auténtica competitividad. 

Declarado el valor de1 recurso «saben> y su alimento, la informacióaí, no sobra expresar la 
conveniencia de una acción estratégica en este ámbito. Como e1 campo de la competencia ha 
devenido trasnacional, la estrategia debería plantearse a nivel nacional, al menos. 

Ya existen programas europeos de apoyo a iniciativas de empresas u otras organízacianes, 
como la universidad, en el mundo de la información. Hay que aprovecharlas, siquiera para las 
aspectos precompetitivos, y completarlas con una estrategia propia nacional, ya que suele actuar 
el principio de subsidiariedad. 

En parte esta estrategia ha de ser defensiva, pues hay países que la plantean desde una 
ventaja inicial indudable y con el propósito expreso de mantener su supremacfa. 
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La estrategia debe dar lugar a actuaciones o políticas de información que sean instrumentos, 
para resolver pragmáticamente problemas relacionados con la innovación e implantación de 
tecnologías de infon~iación y promamas intensivos de información. Tal y como se haría con una 
materia prima que se revelase clave en la lucha por los mercados. 

Hasta ahora los planteamientos estratégicos sobre la información han partido de visiones 
tecnológicas y, por ello, los objetivos se han constituido separadamente, ya que los análisis se 
han establecido desde disciplinas diferentes. Como consecuencia, se mantiene una investigación 
fragmentada y una falta de consenso en la forma de acometer apropiadamente la estrategia de 
información. 

La necesidad es acuciante sociológicamente: se observan cambios en las formas de trabajar, 
por ejemplo en casa, introducidas por la sociedad de la información. 

Comentada ya la necesidad de trabajar en la sociedad de la formación, como respuesta a 
la sociedad de la información, sólo cabe insistir en la necesidad paralela de una estrategia de 
formación continua, que incluya una alfabetización o capacitación del empleado, para usar 
eficientemente los recursos documentales. 

Al día, tras ver planteamientos de otros países, un contenido imprescindible de la estrategia 
de información es el establecimiento de superredes. Tan importante como disponer de esa 
infraestructiira es asegurar el libre acceso a ella, para ase,war un uso muy amplio: debemos 
ternlinar con algunas de nuestras costumbres y dar salida a nuestros deseos. Como esta libertad 
va a darse a medio plazo, cuanto antes. mejor. 

La estrategia de infomación debe analizar, por lo menos, los cuatro tópicos siguientes y 
establecer conclusiones: 

" concepto de la sociedad de la información, de una forma continuista o nueva; 
* naturaleza de la información, sea un bien público o un bien económico; 
* papel e impacto social de la tecnología de la información; y 
* provisión y distribución de la información de la Administración Pública, presentes las 

tensiones entre poderes públicos y lo privado. 
Hay un aspecto importante a cuidar y definir en una estrategia de la información: la 

protección de la propiedad intelectual cuando se encuentra disponible en tiempo real. 
Parece justificada la necesidad de una política de la información. 

La cuestión es simple: la calidad de la gestión de la información pasa, en primer lugar, por 
la atención y satisfacción de la necesidad del cliente, del usuario de esa información. 

Esta es una conclusión común con los conceptos actuales de la calidad y éxito en las 
organizaciones: de la calidad total se pasó a la idea de basarse en la mejor tecnología disponible 
(henchmarking) y, por fin, a satisfacer al cliente. 

Los elementos están, como los materiales de construcción: la información se ordena y se 
pone a disposición. Pero con esos elementos hay que hacer elementos complejos o constniccio- 
nes: la información que quiere el cliente. A esta elaboración que resuelve los problemas le 
conviene el nombre de ingeniería: por ello la libertad de denominar a esta actividad profesional 



«ingenieda de la documentación» (a la manera que recientemente se ha bautizado la ingeniería 
del conocimiento, de foma mas pretenciosa quizás), 

Ya se dispone de buenas herrarnienlas para ello (sistemas potentes de búsqueda, texto 
completo, comunicaciones poderosas), aparte de la componente básica, que es la propia infor- 
mación. 

Existe una clara demanda y buenas oportunidades de negocio, pero la oferta parece escasa. 
Se necesitan protocolos informativos sobre cuestiones concretas, al modo de inform~ci6n sobre 
patentes, información periódica, guias y sistemas de acceso slmplificad»s, a ft~er cle más potentes. 

Se ha llamado la atención sobre planteamientos estrttt&gicos de PI~ infomacifin en los que 
han primado uaos análisis separados por tecnologias, frente al interés de las dientes, yuc reqtxiere 
más visión de conjunto. 

Es importante facilitar al cliente la máxima capacidad de eleccidn de eqt~ipos y de ser'cricios. 
Cuanto antes hay que definir a nível mundial intercaras abiertas y estandares glubdes, que 
promuevan la mayor interoperabilidad e Interconectividad. 

Acabarjn compitiendo todos Los sectores de comunicaciones y de la indiistuia de la infor- 
mación. Esto, que ya se está planteando a escala mundial, bay que desarrollarlo a escala local, 
planteando las batallas que sean necesarias. Estos aspectos, ¡pie más forman parte de la estrategia 
del apartado anterior, interesan a los ccingenieros de la documentación», pues van a marcarles 
el entorno y los conocimientos necesarios. 

En definitiva se esta definiendo una actividad empresarial y profesional qr~e ya existe, pero 
no está reconocida (missing irzdz~stq] que desarrolla y gestiona sistemas para albergar toda clase 
de fondos documentales digitales y aplicaciones multimedia desarrollados por terceros. Se trata 
del negocio de conectar usuarios finales, clientes, con el contenido que buscan. 

Que así sea. 









DOCE AROS DE L ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ?  PARA LAS BIBLIOTECAS 
CIENT~ICAS: 1984-1995 

Miguel Jiménez 
c m w  

En 198 1, según las estadísticas del lNE1, las bibliotecas de las 32 universidades españolas 
albergaban unos 8,s millones de libros -e l  23 % de los fondos de todas las bibliotecas en 
España- y miis de cien mil títulos de revistas, y empleaban a unas 1.900 personas a jornada 
completa. Todos estos recursos, junto con los del Consejo Superior de Investigaciones Cientifieas 
(CSIC) y las Reales Academias dependim en esa fecha del Ministerio de Educaciiín y Ciencia 
( B C )  al no haberse iniciado las transferencias en este terreno a las comunidades autónomas. 

En 1994, casi al finalizar d período estudiado, el Servicio de Bibliotecas de Ia Universidad 
Autónoma de Barcelona ha publicado unas estadísticas"ue elevan a 14 millones el número de 
libros recensados en 39 universidades - d e  un total de 46- y a 290 mil el de revist&q. Corn- 
parando las medias por universidad de estos y otros datos entre 1981 y 1994 mg. 2$, podemos 
ver que el crecimiento en número de libros no es muy importante, siendo el de títulos de revistas 
más sustmcial, y el de personal y presupuestos excelente3. Aunque para interpretar este gráfico 
en su contexto, se debería de tener en cuenta la infíaci6n acumulada en el período, de m% de 
un 100 %, y el que, entre esas fechas, se han creado 19 nuevas uníversidades, 

Los datos de la Estadistica de bibliotecas (TNE: 1981) se recogen tal y Conlo fueron citados en fa referencia (41, 
páginas 47 y SS. 

Anuario estadístico de las bibliotecas z~niversitarias y cienttficas 1994 (Barcelona: UAB). Lrt pnblicwibn se hace 
por encargo de CODIBUCE. 

Puede verse otra valora- de este períoda en: LMs ANGLADA y Mxgarita TALADHIZ: riPasado, presente g 
futuro de las bibliotecas universitarias españolas», en MJanztzdas BFhliutecuridS de Aízdalit(;ia (Oranada: AAB, 1996). Una 
comparación de datos parcíales entre 1980 y 1987 se encuenntra en Sititacidrz de Eras bibl!otecns t&?zit~tr~.~itarias [depe~u'ie~tes 
del MEC) (Madrid: Universidad Complutense, 1988), páginas 77 a 83. 
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En cualquier caso, este tipo de comparaciones no constituyen el centro de atención de este 
trabajo ya que no analizaremos aquí las mejoras indudables de los sistemas bibliotecarios en las 
universidades y el CSIC, sino la política de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves- 
tigacicín (SEUI) sobre un aspecto muy concreto: las acciones de tipo coordinado para el conjunto 
de estas bibliotecas: redes, catálogos colectivos, proyectos comunes ... Es decir: ¿qué política han 
seguido el MEC y la SEU1 para coordinar esos recursos a lo largo de estos «doce años de 
jornadas*'? 

Variación 1981 -1994 
(medias por universidad) 

Personal 

Presupuesto 
(millones) 

1.981 
Revistas 

(centenares) 

Libros (miles) 

Figura l .  

UN BUEN COMIENZO: EL PLANIDOC 

En 1983, la SEU1 convocó a un g-upo muy amplio de expertos provenientes del mundo de 
la documentación, las bibliotecas y la edición para que reflexionaran sobre la situación del sector 
en España y propusieran un plan de acción. El resultado -tras ocho meses de trabajo- fue el 
documento conocido como s plan ido^»^, publicado en 1983, que recoge el informe del grupo de 
trabajo de «Bibliotecas científicas y públicas»+n el que se incluyen las siguientes conclusiones: 

Bajo el epígrafe «Objetivos para el cuatrienio 1983- 1986», se marcan 12 objetivos de cuya 
oportunidad sólo se podría dudar hoy en dos casos: creación de la Biblioteca Nacional de 
Préstamo y creación de un centro de asesoramiento y asistencia técnicah. 

Directrices pam un plarl nacionul de actuación 1 Y¿i3/86 en materia de documentación e información cientíjica y 
técnica (Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1983). En l x  páginas 7 a 15 se incluyen los nombres de los miembros 
de la Comision del Plan y de los componeiites de los diferentes grupos de trabajo que aquélla constituyó. 

I!)í¿, páginas 39 a 98 del volumen de «Anexos>,. 
Ibírl. página 94. 



A continuación se piden politicas de ordenación, inversiones, formación, investigación e 
imagen. 

Pero, y lo que más nos interesa a efectos de este trabajo, bajo el epígrafe «Programa de 
automatización de procesos y servicios bibliotec&os» se dice: 

«No es sólo cuestión de automatizar los principales procesos f. .,], se trata de conectar los 
clístintos sistemas automatizados formando una red informatizada de bibliorecas, con un cathlogo 
colectivo onIine 1.. .]. 

Esta red estaría compuesta por la Bíblioteca Nacional, las 32 bibIiotecas isnniversitat%as y las 
bíbIiotecas especiales y públicas más importantes del país. El coste aproxinrido de la operacifin sería 
de unos 600 millones de pesetas,>? 

Visto con doce años de perspectiva, el Planidoc supuso un momento que podríamos calificar 
de estelar en cuanto a planeamiento para este sector: una Subdirección General de Infomaci6n 
y Documentación Científica (suprimida posteriormente), que convoca a casi un centenar de 
profesionales de primera fila para que le asesoren sobre lo que conviene hacer. En cuanto al 
contenido de los informes de los grupos de trabajo, tal vez pequen de un exceso de abstracción 
e idealismo a la hora de plantearse los grandes objetivos, pero es que la epoca se prestaba a las 
ambiciones de cambio. En conjunto y para empezar una etapa, el primer paso estaba dado. 

OTRAS CONVOCATORIAS, INFORMES E INICIATIVAS 

En fechas anteriores, a fines de 1980, se había celebrado en Madrid un coloquio organizado 
por el Ministerio de Cultura sobre <<La biblioteca en la Universidab. Como resultado, se 
estableció un grupo de trabajo rnixto, Ministerio de Culma/Múiisterio de Educación, compuesto 
por bibliotecaxios y profesores que redactó un informe sobre las bibliotecas universitarias. Este 
informe no sería publicado hasta 19tS9. En 61 se hace un análisis de la situación y se dan una 
serie de recomendaciones sobre estructura, personal, presupuesto ... y automatización de las 
bibliotecas universitarias, todas ellas muy similares a las del Planidoc. En lo que respecta a la 
automatización se propone 

<<[...]La creación de una comisión intenrniversitaria que coordine los esfuerzos individwdes de 
automatización de cada biblioteca y que asesore, en este sentido, a las que lo proyecten>kE0. 

¡bid, p á g b  97. 
Hay otros trabajos que valoran tambí6n positivamente el Planidoc. entre ellas: Remedios MORALEJO, <&a 

biblioteca universitaria en España entre tradición y renovación», en Bule& ANABAD, 1 (19931, p&gína 145. Javier 
M G R ~ E Z ,  dnformación y docmnen@cíón en el PIan Nacional de I+D (1988-19939», en BoEetfk ANABAL), 1 (19951, 
página lQ9. " biblioteca ea Ea universidad: iafonne sobre las bibliotecas tmiversitarias eiz E~añcra, elaborado por ek Grtpo 
de Trabajo integrado por bibliotecarios y profesores de ttrziversidud (Madnd: Ministerio de Cu%tw% 1985). En la pagina 
16 se incluyen los nombres de Ios miembros del de trabajo. Las &c>s que contiene coinciden g r m  mtidu con los 

de la encuesta del INE de 1981 citada en (1). 
" Ibíd, página 55. 
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Una parte no desdeñable de las recomendaciones que se contienen tanto en el Planidoc como 
en este estudio han sido llevadas a la práctica, en buena medida, a lo largo de estos doce años 
por diversos organismos y administraciones, en especial por las propias universidades con 
financiación del MEC" . Pero, lógicamente, cada universidad o institución sólo ha podido hacerlo 
con aquéllas que eran susceptibles de llevarse a cabo de forma aislada. Las recomendaciones 
que necesitaban de una coordinación dejaban, de una forma más directa, la pelota en el tejado 
de la SEUI. 

Písaron los años -continuaron las reuniones y los correspondientes informes12- y ninguna 
iniciativa coordinacid se puso en ~narcha. En 1989, pensando en las II Jornadas de Bibliotecas 
Universitarias próximas a celebrarse, dos bibliotecarias de la Universidad Complutense de 
MadridJ' prepararon un estudio sobre la situación de las bibliotecas dependientes del MEC1" 
se entrevistaron con autoiidades de este ministerio. Por otro lado, en noviembre de 1988 había 
tenido lugar en Barcelona la reunión titulada «Bibliotecas en línea» en la que se esbozó, por. vez 
primera en público, una idea de interconexión informatizada entre todas las bibliotecas univer- 
sitarias y del CSIC. 

Ell INFOIPIME FUNDESCO 

Quizá como resultado de éstas y otras presiones sobre la Secretaría de Estado, en 1988 ésta 
decidió, ;a los cinco años de haberse publicado el Planidoc!, poner en marcha una íníciativa15 
cle coordinación específica para las principales bibliotecas que de ella dependían16. Se encargó 
a una fundación privada, Fundescou, con buena prensa en medios oficiales, que elaborara un 
estudio preparatorio para una actuación coordinada. Sus dos redactores, un ingeniero y una 
bibliotecaria de la propia fundación, viajaron por toda España para entrevistarse con los direc- 
tores de las bibliotecas implicadas, recabar de ellos datos - e n  especial sobre el grado de 
automatización de sus bibliotecas- y pulsar sus opiniones sobre las iniciativas que la SEUI 
debería adoptar. Merece la pena dejar que el propio informe que redactaron nos lo cuente, aun 
a costa de una cita un tanto extensa: 

«EI~ el verano de 1988 el Gabinete de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
solicitó a Fundesco el diseño previo de un estudio sobre conexión en red informática de Ias biblio- 
tecas científicas (universidades y OPIs) españolas. A este objeto se llevó a cabo una entrevista con 

l 1  Lluís mGI.ADA y Margarita TALADRIZ han reflejado niuy bien el avance de las universidades en este período 
en la referencia (3). 

Se llevan a cabo unas «Jornadas de Trabajo sobre Bibliotecas Universitarias* en Las Navas del Marqués (mayo 
de 1986) y la CICYT realiza el «Inventario de la Sitmdción Española en ?ulaterLa de Información y Documentación>» en 1988 
para preparar su Programa Nacional de Infonnación para I+D. 

l 3  Margarita TALADRE e Isabel MEDINA; esta iiltima fallecida hace poco tiempo en plena juventud. 
' V e r  en la referencia (3, Sitztc~ción ... 
'"ndependientemente de las acciones que se derivaron del Programa Nacional de Información para I+D, que han 

sido analizados por Javier Martínez en «Infom~ación y docnnientacicín,..» (ver referencia 8). 
l h  En esas fechas ya sólo dependían ck la SEIJI -en sentido estricto- 15 universidades, aunque todas esperaban 

de ella acciones coordinadas. 
'' Fundesco, o Fundación para el Desarrollo de las (:oniunicaci«nes, creada por Telefhnica de España. 



el Director General de Universidades y miembros de1 grupo de trabajo de bibliokcarios de ¡as 
universidades de Madrid [...J. De esta entrevista y de conversaciones postenores surgió la conviccihn 
de que el sistema de bibliotecas científicas del país debe ser visto como un todo, si reelniente se 
desea obtener conclusiones coherentes. Así, en nuestro caso, na parecía razonable abordar el cstudi~ 
de una posible red informática sin ocuparse paralelammte de los sistemas informjticos indi~?íduitles 
Qa mayoría inexistentes o en proyecto) que dicha red debería uniml'. 

Adicionalmente, la fundación convocó a jefes de biblioteca y vicerrectores responsables de 
ellas a dos reuniones (en Buitragol" Salaman~a~~)) para discutir los temas mencionados. El 
informe final, nunca publicado, reflejaba bastante bien la situacidn y los problen~as existentes, 
con la principal virtud de proponer a la SEU1 actuaciones específicas. 

En su capítulo 2 se repiten muchas de las recomendaciones que se habían hecho en los 
primeros años 80, pero de una forma ~ u c h o  miís concreta y puesta al &a. En el capítulo 3 se 
presenta un censo de los datos ya habituales en este tipo de informes. En el capítulo 4, por vez 
primera, se contempla de una manera específica la situación de la infomatización y la kmter- 
conexión>>. El capítulo 5 propone unos principios bastante claros de coordinación de las biblio- 
tecas, y en el capítulo 6, titulado <<Recomendaciones para un Programa de Acción para las 
Bibliotecas Científicas (PRABIC)», se proponen a la SEU1 las acciones que debe promover. 

Uno de los aspectos más «revolucionarios» (o más comprometidos) del informe estaba en 
el apartado 6.3, en el que se empieza diciendo 

«Como instrumento principal para impulsar el objetivo dave de estructurar ui sistema de 
bibliotecas científicas en España se propone la creación de una Oficinü Tecnica de Coordkacián 
(OTC)>>Z1. 

Por vez primera, se mencionaba con tanta claridad la necesidad de xin departanto coor- 
dinador de este sector de bibliotecas. 

Más adelante2%e define el sistema informática que establecería la «interconexión>, estimán- 
dose su coste -y el de la OTC- en unos 200 millones de pesetas para 1990 y 100 millones 
más para 1991. En este y otros puntos el infome adoptaba en lo esencid la tesis que podríamos 
Uarnar <<pro-OCLC», favorable a una centralización de ciertas tareas de procesos (página 151, 
comprensiva hacia las automatizaciones basadas en desarrollos propios (páginas 59 y 88), y 
cuyos abanderados eran un grupo influyente y animoso de biblbtecaríos que más adelante 
fundarían Rebiun. Lo esencial de su tesis informática era: hagamos un gran catalogo colectivo 
automatizado de todas las bibliotecas universitarias basado en un ordenador (host en la termí- 
nologia de la época) común, al que se conecten todas las bibliotecas desde sus propios sistemas 

para aportar o descargar registros bibliográficos y que, al tiempo, sea la pasarela para acceder 
a otros catálogos y redes internacionales, 

18 E~tudio 2~ nonnalix~ición e inf«rmatizuei<ín Ile las bhibliotecns cie~~tIlficts espaEoIlns (Madrid; Fundesccr, 
1989), página 1. 

l9 Octubre de 1988. 
m 17 p 114 de abril de 1989. 

Zbfd, pagina 91. 
" Ibíd, páginas 93 y SS. 
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Proyecto informático del 
Informe Fundesco 

edes exteriores - 
I Catálogo colectivo 

c entra1 I 
1 1 y e n t a c i d n  

Descarga 

Figura 2. 

SEGUNDO ROUND: EL PROYECTO SIBI 

Pero el destino del informe Fundesco -una vez entregado a quienes lo encargaron y 
pagaron- no fue el de ver sus recomendaciones llevadas a cabo, sino el de ser evaluado por 
otras manos expertas. Se encargó esta tarea a una profesora de la Universidad Politécnica de 
Madrid23 que presentó su análisis crítico y alternativa en las Segundas Jornadas de Bibliotecas 
Universitarias, celebradas en Madrid en octubre de 1989. La nueva propuesta -llamada «Sibi» 
por la autora- disentía radicalmente de la solución informática del informe F u n d e ~ c o ~ ~  y 
proponía construir el catálogo colectivo basándose en la tecnología de las bases de datos 
relacionales y distribuidasz5. Una parte importante de los bibliotecarios se opuso a esta solución, 
por lo que la SEUI, decidió dar un paso más en la estrategia que, ya a estas alturas, podríamos 
llamar sin ambages de «mareo de la perdiz»: creó una comisión para que llegara a un acuerdo 
y elaborara una memoria de especificaciones técnicas y un presupuesto orientativo. 

Proyecto inforrn ático del 
Informe S i b i  

edes  exteriores 
I I 

Catalogo colect ivo 
central: base de 
datos relaciona1 

FI 
relacional 

12 a60r d.  ~ p o l i l i s s ?  

Figura 3. 

23 Carmen COSTILLA, Profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones. 
24 Sistemas de información de hibliotecus cient$cas interconectudus y abiertas «SIBI»: primer estudio del proyecto 

(Madrid: SEUI, septienibre de 1989), páginas 10 a 32. 
'"na tecnología por cierto para la que no había entonces ni siquiera software en el mercado, por no hablar de 

experiencia de su aplicación a bases de datos documentales, como son los catálogos de bibliotecas. 



La comisión celebró a lo Iargo de la primera mitad de 1990 interminables reuniones en un 
ambiente poco propicio a los anhelados acuerdos (al consenso coma estaba de moda decir 
entonces). Su composición la había sentenciado de antemano. El resultado de sus trabajos se 
plasmó en otra versión del informe SibiZh -un auténtico patchwork de documentos- que debió 
de tener un destino mucho más prosaico que el de el informe Fundesco: un archivador, ya que 
de 61 nunca más se supo. En este proyecto, además de la aparición de las bases de datos 
relacionales, que complicaba más el panorama, se aplazaba la formación de la ooZTcina de co- 
ordinación propuesta por el informe Fundesco (la OTC) hasta pasada una primera fase de 18 
meses, aunque se admitía la necesidad de ccun grupo de trabajo»27 dr~rmte ese período. 

LA SEUI SE QUEDA SIN COMPETENCUS 

A partir de ese momento, el único interés efectivo de la SEUI por la eoordinacidn de las 
bibliotecas universitarias y científicas ha sido reflejado en los programas del plan de la ciencia 
a los que han podido acogerse las bibliotecas, cumpíidamente estudiados por Javier Mart íne~~~.  
En la práctica, el resultado de estos programas ha sido bien pobre en 10 que se refiere a dar pasos 
para la interconexión o coordinación de las bibliotecas, sin dem6rito de1 ipoyo que han prestado 
a la automatización de varias universidades, a las compras de material, o a otros aspectos. 

Más adelante, ya iniciada la década de los '90, volvieron a reproducirse los acercamientos 
a la SEUI para reclamar una acción colectiva, aunque esta vez de una manera más «org&ica» 
ya que fueron Ilevados a cabo por la Conferencia de Directores de Bibliotecas Universitarias y 
Científicas Españolas (CODIBUCE). La respuesta de la Secretaria de Estado fue la de apoyar 
la creación de la Conferencia pero manifestar que ya no les quedaban competencias en ese sector 
por haberse transferido las universidades a las autonomías. Las iniciativas posibles ahora se 
limitaban enormemente. 

Mientras tanto, gracias a niveles de inversión relativamente altos (respaldados por e1 MEC, 
las autonomías y la UE), al trabajo persistente de un gran nGmero de b s  profesionales de estos 
centros, y al apoyo de sus claustros y equipos dirigentes, las bibliotecas universititainas hm 
constituido durante el periodo estudiado la punta de lanza de la modernización de los servicios 
y de las actitudes profesionales en España, como ya han estudiado otros autores29. 

Lo cual demuestra que el sector estaba maduro para emprender acciones coordinadas, que 
hubieran mejorado los resultados de los esfuerzos de cada universidad, o los de las iniciativas 
cooperativas parciales. Lo confirma también el hecho de que las actuaciones de la administfación 
autonómica de Cataluña han desembocado en la creación de un catalogo colectivo uifamatizado 
de todas las universidades de esa región. 

26 Sistemas de información de bibliotecas científicas interconectadas y abiertas «SI&I»: primer estttdin 3. atlexn 

técnico del proyecto (Madrid: SEUI, junio de 1990). La lista de los miembros de la Comisión se encuentra en las páginas 
preliminares 

27 Ibíd, página 47. 
2R Ver referencia (81, <<Información y documentación...», en especial en las páginas 131 a 234. 
m Ver, entre otros, «Pasada y presente ... » (referencia 31, o «La biblioteca uníversitaria,..~ (referencia 8). 
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Cerrada una etapa y, según parece, al inicio de ots-a, ¿tendremos que seguir leyendo historias 
como las del informe Follett, o la política nacional de bases de datos en distribuidores acadé- 
micos, en el Reino Unido como si fueran de ficción?30 

'O El informe Joint hnding Cozdncilk Libruries Funding Review Group: Report (Bristol: =E, 1993) del que, 

en julio de 1996, hay una versión en la red (http://ukoln.bath.ac.uWfollett-report.html), conocido como Follett report, ha 
sido seguido de acciones con un coste hasta ahora de <lecenas de millones de Libras. Para la política nacional de bases de 
datos, ve1 sobre todo: Derek LAW, «The develop~nent of a nationai policy for dataset provision in the UK: a histoncal 
perspective, en Juui-nal of ittfomation netivorking, 2 (1994), páginas 103 a 116. 



Felipe Francisco Zapico Alonso 
Diplomado en Biblioteconomía y Documentneidy~, 

Trataremos en primer lugar de dar una imagen de los servicios municipales de información, 
cual es su situación y finalmente nuestra propuesta acerca de la integración de servicios. 

El estudio se referirá principalmente a las poblaciones pequeiías y medianas. Para su estudio 
nos basaremos en estadistjcas oficiales, en la legislación vigente y en nuestra observacibn directa. 

Indudablemente la idea que nos ilumina es la de dignificar la gestión de la infomacibn en 
aquellos municipios españoles donde parece más difícil IIevwIa a cabo. 

La principal idea que aportaremos será la de integración de los servicios de infamación, 
aunque también plantearemos otras. 

Una rápida ojeada a la realidad de los municipios de nuestro país, en mateea de u&&ades 
de información, nos ofrece un panorama que se va degradando a medida que el nfimero de 
habitantes va disminuyendo. 

Todos sabemos que los municipios de más de 5.000 habitantes e s t é  obligados a prestar por 
ley, entre otros servicios públicos, el servicio de biblioteca pública municipal. 

En España b s  municipios mayores de 5.000 habitantes, son 1.146. Contabilizando pobla- 
ciones hasta 50.000 habitantes la cifra no vaxia significativamente, son 1.0.30 madcipios, que 
agrupan un total de 13.326.965 de persona8 censadas. 
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Por otra parte, los municipios con población menor a 5.000 habitantes son 6.949 en toda 
España, los que se encuentran con una población entre 2.001 y 5.000 son 1.026, con un censo 
total de 3.170.048 de personas. 

Con respecto a los archivos no hay ninguna variable poblacionai en la exigua legislación 
existente, pero lo que si se les obliga a cumplir las normas de carácter general. 

Artículo 63. Todos los ciudadanos tienen derecho a consultar los Archivos y Registros de 
las Corporaciones Locales, así como a obtener copias y certificados acreditativos de los acuerdos 
y sus antecedentes. 

Artículo 49.2. Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier 
época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo 
o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente 
el estado un otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras 
de servicios piíblicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios. 

Según se establece en este articulo los documentos gestionados en el cualquier municipio 
español forman parte del Patrimonio Documental. 

Artículo 59.1. Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de eilos, 
reunidos por las personas jurídicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de 
su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asi- 
mismo, se entienden por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, 
ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos. 

* LEY 30J1992, DE 26 DE NOVIEMBRE. LEY DE RÉGIMEN JUR~DICO DE LAS ADMINISTRACIONES 
P-LICAS Y DEL PROCED~MIENTO ADMINISTRA~VO COMÚN 

Artículo 37. Derecho de acceso a Archivos y Registros. 
l. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, 

formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la 
forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, 
siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la 
solicitud. 

A la vista de estas disposiciones observamos que en realidad todos los municipios, sea cual 
sea su número de habitantes, deben de tener un archivo que esté al servicio tanto de la propia 
institución como de los ciudadanos. El número de municipios en España es de 8.095. 

A este respecto queremos avanzar una idea que creemos novedosa y realista: al igual que 
en algunos municipios pequeños comparten los servicios de algunos funcionarios (como los 
secretarios) también podrían repartirse los servicios de un archivero para gestionar sus archivos 



itinerantemente, por supuesto, esta seria una solución para un gran n6mero de municipios que 
están incumpliendo las disposiciones legales y que de otra manera no podrán nunca cumplir con 
sus obligaciones a éste respecto, y más que hablar de incumplimientos, e1 verdadero problema 
es la de gestión de la documentación municipal, una documentación adecuadamente tmtada por 
profesionales ahorra tiempo y dinero. 

Si los mismos municipios, ni siquiera mancomunándose, pudieran hacerse cargo de la 
contratación de un archivero, tendrían que ser los distintos Servicios de Asistencia. a Municipios 
de las Diputaciones quienes solventasen el problema, al igual que lo hacen con secret'drios, 
interventores, depositarios e informáticos. 

Situación 

Bibliotecas o algo parecido se van extendiendo a lo largo de la geograea nacionaI, los 
archivos tienen más problemas para su desarrollo. 

Queremos hacer aquí una mención especial a los servicios de bibliotecas móviles, que son 
el único referente cultural con el que cuentan una gran parte de poblaciones de este p&, 
consideramos que debe incrementarse su número, no sólo para abarcar zonas mas amplias, sino 
para que se puedan atender mejor las necesidades de los ciudadanos, ampliando los servicios 
ofrecidos y el tiempo de estancia en cada población. 

No es fácil determinar el número de bibliotecas municipales que existen en nuestro pds, 
ya que consideramos inadecuadas las diversas técnicas utilizadas para su recuento. 

En la Estadística de Bibliotecas de 1994, publicada por el INE, la aproximación mayor que 
se puede hacer, es la que engloba a las bibliotecas ptiblicas de carácter general, y que se cifra 
en 3.384. Esta Estadística se realiza cada dos años. Los datos se refieren exclusivamente a las 
bibliotecas que han ofrecido información, aproximadamente el 84 5% del total. Esta tasa de 
respuesta ha sido desigual para las diferentes provincias, estando esta comprendida entre el 70 
y el 100 %. El problema es que el formulario lo puede rellenar cualquiera, por lo que las cifras 
no son en absoluto fiables. 

Por otra parte en el Mapa de Infraestructuras Operadores y Recursas Culturales, hrIIOR, 
realizado por el Ministerio de Cultura entre el otoño de 1993 y junio de 1994, en el apartado 
de bibliotecas, los datos son los ofrecidos por el Directorio de Bibliotecas Españolas, su número 
aproximado es de 2.600. Prácticamente aparecen las mismas que en el Directorio de 1988, por 
lo que contienen los mismos errores, a nuestro juicio una cifra demasiado abultada. Una vez dada 
de alta una biblioteca es prácticamente imposible que desaparezca. 

Los trabajadores, en un alto porcentaje, no son los adecuados, ni de lejos, y realizamos esta 
afirmación avdada por la kctura diaria del BOE, durante los Últimos 4 años, bachiller superior 
o graduado escolar, media jornada, un cuarto de jornada. Las convocato~as son en muchos de 
los casos realmente indignantes, bibliotecario-encagado del mercado de ganados, bibliotecario- 
auxiliar administrativo, bibliotecario-cdefactor, etc. A la vista de estas convocatorias podemos 
tener una idea muy acertada de cual es la concepción de una biblioteca y un bibliotecasi0 para 
una gran parte de los dirigentes municipales. 

Según la citada Estadística de Bibliotecas de 1994, el n h e r o  de blblsotecanos en Biblio- 
tecas Públicas de carácter general, es de 4.287, de los cuales 839 se autodenominan Bibliotecarios 

profesionales y 3.M8 corno Bibliotecarios formados en el ejercicio de sus funciones. 
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Por último señalaremos unos indicadores acerca de diversos datos cualitativos. Número de 
bibliotecas por 10.000 habitantes, 1,58. Número de libros por habitante, 2,45. Estos datos tienden 
a aproximarse a las Normas de la FIAB para bibliotecas públicas, aunque en las ediciones 1973/ 
1977, con lo que están claramente obsoletas. 

Con respecto al personal queremos manifestar una vez más el incumplimiento reiterado y 
continuado por parte de la inmensa mayorka de las administraciones locales, de la legislación 
vigente. 

En el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781119136, de 18 de abril de 1986, en su artículo 
17 1.1, dice: «Pertenecerán a la Subescala Técnica de la Administración Especial, los funcionarios 
que desmollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio las leyes exigen estar 
en posesión de determinados títulos académicos o profesionales». 

En el artículo 171.2, dice: «El ingreso en esta Subescala se hará por oposición, concurso 
o concurso-oposición según acuerde la Corporación respectiva, y se requerirá estar en posesión 
del título académico o profesional correspondiente a la clase o especialidad que se trate ... » 

En cuanto a los archivos municipales, nonnalmente no existen, por más que algún organismo 
de la administración, se empeñe en denominar «archivo» a cada acumulación de documentos 
que obran en poder de los municipios, entendemos que un archivo es algo más que eso. 

Desde luego nuestra concepción del archivo municipal es como una sección más de gestión 
dentro del organigrama del ayuntamiento, su única diferencia es que sus documentos al llegar 
a una determinada edad devienen en históricos. 

Pero ni siquiera la documentación histórica de los municipios españoles está tratada de 
ninguna de las maneras. Cuando nos encontramos con algún documento que por diversas tra- 
diciones o leyendas se considera importante, se guarda en la caja fuerte o en el despacho del 
alcalde. Pero la gran mayoria del exiguo patrimonio histórico -recordaremos aquí sin ir más 
lejos las ventas masivas de papel en los años 40 de nuestro siglo a ropavejeros- se encuentra 
en una situación calamitosa. 

La documentación corriente, como mucho es localizada mientras el funcionario que la 
gestionó continúa en su puesto de trabajo, pero al renovarse los puestos nadie puede localizar 
nada, nadie encuentra nada. Por una razón muy sencilla, todos sabemos que la documentación 
debe recibir un tratamiento especial, que describa su contenido y que pueda ser rápida y eficaz- 
mente recuperada, y esto sólo se puede lograr siguiendo métodos científicos aplicados por 
profesionales. 

Deseamos plantear aquí la necesidad urgente de abordar el tema del expurgo, que debe ser 
resuelto con carácter urgente, ya que se están conservando muchos documentos que podrían muy 
bien ser eliminados. 

Integración de servicios 

La idea que presentamos hoy aquí, trata de unificar operativamente la gestión de las Biblio- 
tecas Públicas Municipales y de los Archivos Municipales, al tiempo que se tratará de aglutinar 
todas las tareas informativas en un único organismo, municipal o comarcal, según las posibi- 
lidades de cada zona. 



Esta idea nace con vocación de ser discutida, debatida, modificada, pero con la ilusión puesta 
en que su resultado final sea llevado a la práctica y que comiencen a funcionar los servicios de 
información, como deben y como pueden, es decir, ofreciendo un servicio de calidad. 

También queremos poner de manifiesto, que con la Ilegada de los Diploxx~ados en 
Biblioteconomía y Documentación se abre una nueva perspectiva en la gestión de la infom~acihn, 
ya que su formación polivalente les permite abordar naevos retos, como 1u Iriteg~%ciBn de 
semicios de información. 

Estamos plenamente convencidos que fa figura del archiverc>-hibliotec'ario &be ser la que 
lidere esta labor de integración operativa. Esta figura, hoy en día meramente ret(>rica, iriiexistente 
en la realidad, es la que posibilitar6 la consecución del objetivo p ~ o r d i a L  prestcrr L I ~  servicio 
adecuado a las exigencias de la población. 

Parece que incluso la última reorganización del Ministerio de Educaci6n y Cirltura viene 
a darnos la razán, al unir en una única Dirección General los Archivas y las Bibliotecas. 
confiamos que no por un mero interés ahorrativo, 

Finalmente la propuesta se realiza para aportar$ al menos, un debate general entre los 
profesionales de la información, al airiesgarse a plantear una solución para la gestión de la 
información, que es unificar la gesti6n de dos unidades de infoimación. una biblioteca y un 
archivo, tema que suponemos que provocar6 un amplio debate. ya que hasta el día de hoy se 
ha considerado a ambos como sistemas cerrados en sí mismos y sin posibilidad de unidad lógica, 
funcional y de gerencia. 

Un ayuntamiento pequeño o mediano no puede permitirse dotar de personal diferenciado 
los dos servicios, cubriendo horarios adecuados, vacaciones y bajas. En este momento se cuenta 
con una ventaja, con la creacíón de los estudios universitarios de Biblioteconomía y Documen- 
tación, se ha logrado el profesional ideal, formado de manera poliyalente de cara a todos los 
senicios documentales e informativos y con vocación desde eI inicio de sus estudios. En los 
municipios que puedan dotar de dos o más profesionales a sus senricios de información, Ia 
unificación se podrá redizar de una manera mas adecuada; sin em5arg0, si fuese un sólo 
profesional, por supuesto auxiliado de otro personal, también podría perfectamente acometer Ia 
labor, ya que estamos hablando de poblaciones que por su propio carácter no deben suponer 
grandes acumulaciones de trabajo en un mismo moniento. 

Siendo las unidades de hformacián municipales las que esthn más cerm del. ciudadano, y 
las más numerosas, son las más desatendidas tanto materialmeate corno en la dotacih de sus 
trabajadores. Cuando en tantas y tantas reuniones cienh'ficas se habla de automtizaci6n, comu- 
nicaciones, redes, etc., debemos hacer una declaracibn de humifdad y considerar que fa. grun 
mayoría de unidades de información conocen estos tems de oídas o Ieídils; y p si bien es 
fundamental la implementación de adecuados servicios informáticos en diehas unidades, hoy por 
hoy, cada cual va a su aire. 

La Constitución establece la no disc&minaciún por razón de lugar de nacimiento y da 
libertad para fijar el lugar de residencia, por otra parte, se habla continuamente de potenciar la 
no despoblación de la mayoría de las zonas rurales del país. Con 10s actuales adelantos tecno- 
lógicos, las unidades de información de 10s municipios españoles podrhn CoopeTX a fri. conse- 

cución de esta igualdad en el acceso a la informacibn. 



Par tadu dlo, considermes urgente abrir m debate sobre la necesidd de dotar a las 
munic%pios de verdderas uniddes de infamacibn, que estas est6n h t e ~ a d a s  en un servicio 
conjunto y que se aproveche a las emergentes promociones de profesianales de la irifomacibn, 
pedectmente cudificados e inmensamente ilusioalados afite este reto. 
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EL ESTADO DEL ARTE: CONTEXTO Y CONSECUENCIAS 

Es conocida la irngoflancia que, en estos momentoá, est& teniendo la tecnica de antera* 
nexinn de redes y muy especialmente b red Internet. 

La multitud de trabajos, esmdios, publicaciones, hbros. mmuaJes y cursos que sobre su 
consvlts y manejo se esrgn publicmdo, tmto par rnedias convencionales romo prx dihsaiiri 
elecb6nica, asa lo avalan. 

Srmult5neamente a este tapo de estudios y trabajos de cargcter que p o c i n m ~ s  denofnns 
tkcni~n/irifomitico, se esdn elabura~do esadios e infames dcsde otro punto de vista fddrnente 
diferente, el psicológico y soriolhgica. 

Estos ultaaylos estan tratmdo de averiguar, o mejor de predecir, las cansecuencias actudcs 
y futuras que esta nueva metodnlogh de tfcab;ijo pueda coallrvx. 

En tal senbacio, se e,st;in cosbiderandrl aspectos muy diversas, comenzando por 9.1 tele&ab;ljo, 
con sus andudablcs velatgas, en especial para personas discaptgacitadas, pera también con sus 
pvtencialcs pellpros en foma de aislamientas o creaciiín de mundos virtuaks muy dejadas de 
la realidad cotidiana, y teminando, siti orden de pfioridad, por e1 medio ainbiente, con e1 impacto 
que las nuevas redes puedan tener par su necesadad de cableados. 

Na se olvida, tampoco, la ari~ntwacirjn que puede pruriucirse ea Las a~ tudes  desigualdades 
existentes entre paises con distinto estada de desmollo, dando por tanta al baste con b quimera, 
tantas veses anunciada, de la creacibn de una aldea global, 

Sin embargo, es un hecho que debernos aceptar: estarnos en la sociedad cif, la inf~macibn, 
donde la intelagencia y el conocimiento son Ios recursos del futuw. 

Estos recursos no son sOlo conceptuales o anformacianales. sino que se cnnviefien dmmte 
el quehacer diarao, en los recursos productivos punteros y mgs imov;lriores de la econoda. 

Ello estg suponierido un gran cambio cultural y socid de dimcrisianes planeta~as, cuyas 
consecuencias, como ya se ha mencimado, son todavia dificiles de predecir 

Mito o realidad, lo que e% evidente es que la infmacidaa, corno esrpresi6n conceptual de 
la inteligencia y del cuzincimiento, y flujo miiltimedia y virtual de la redidad catidima, ze esta 
convirdsendo en d actitPo mas importante de la econonda. 

A ello estamos cont13br1yendo todos: no olvidemos que, desde el devenir de los ~ernpos, 
somos sujetos activas de lo que a nuestro alrededor acontece y. esa estos momentos, el fendmno 
social se Plama sociedad de la iriformacidn. 

LAS ADMINISTWACIONES B~BEICAS: MODELO CEIENTEISERmQR 

Por lo que se refiere U las ad~nistraciorae8 pfiblicas, la comprension de este fenán~eno social 
y, por ende, la vinculaci6n y acceso al tnisrm, suponen ~iri  veraadero reto, 

No pueden ser qenas a este proceso y, de hecho, no lo haal sido, pues no hay m8s que ver 
el elevado niamero de servidores, son todo tipo de infomaci6n, que se han generado desde esfe 
sector, para demostrar tal afimacinn. 

La motiuacibn de esta puesta de infmacs6n en red responde a la cansecu~i6n de &s~ntos  
objetivos. entre Ios cuales se pueden rnencionz los siguientes: 



- pmporciunar d xccesa a los ifnpoEantes fmdos de infomzacI6n de que dis~anerá, m t o  
de tipo ~stadfstisrr cQmo bibIing&fiso y dosnmenbt 

- infamar sobe la esmzctirfa argkisa y departmentd de las admirrisiracinráes señ~al ,  
auton6n-íica y locd; 
- &ybiIgüb e hfomar sobre los praFamas e iniciativas que h s  diferentes dntzmseacioncs 

pue&n esableccr a corivocar; 
- facilitar la cr1mwdílsaci6n con los ciudadanas, ~n penemI, asi como con otros orgaaismos 

pfibIicss, ~n aras de una mayor aimpIificat6n administrarivií, 
P e a  denigs, esta n~teva metodolagb de difilsitSn de infomacSrSn- par parte de la Adrni- 

- 

nistPácibn BGbllca, produce una nueva fenamenrrlogiz que lleva ap;*ada no sBls Ins 
c~ndizianapitps y cmact~nstisa% de los adminísBarilos, sino su propia espulagia. las famas de 
relzsi6n con ellas y Ins mudos de producirse I;t rkrtsiirn ;rdfi~skz~i611iadrnirústr~do~ q u ~  esiS 
gasmda s ser de sewidarjclien-nt9, 

Est5 prod~~cienda, por ello, una renavaci6n en 10s métadas de producci6n, ab~tecimientu 
y & s ~ h u ~ i d r r  dc la irrfam1;icá6a. 

Pero tarriEEn es@ suponie~~do cambios ea la geslidn y a=&zaciGn de1 babajo y, e u m  
c~nse6ucn&a, en 18s condiciones de1 táabajo y la cualiflc&i6n de Ins Eab;tjadores. 

En todo caso, se tratilh imovx, entendiendo esta innovación sorno: ka msf~renc ia  de una 
idea en un meva mfitrldo de proporcionar un servicio sasíd. 

Bspa innovacibn puede y dehe haserse en todas los sectores de z ~ v i M  y sefr~icio~ de 
1nterEs general: sanidad piibiláca, educa~inn a grscedirtiientus aMst ra~vobi ,  por c i k  alg~~nos- 

En Ios temas relacionados con la fctfi~~acibn y ka iavestigdciria, k sociedad de la iafama6-ion 
debe ser r i ~ a  hemaimta bisica, m to  p z a  &-orzar la capalhd de aprnaimci6n entre ~mpresas 
y  niv ver si dad es y centros de Irrvestigaclbn, como para 1:ef evalurian~ los sistemas de e&$- 
C S G ~ . ~ B  y f o m z i d q  creanda un sistema interxtiva que sea c a p  de autodimenmse r n ~ ~ a n a -  
mente, snpermda las descaneximes a~twlmerite existenres entre la ensEaflza, la invesfigzi6n 
y la indusa-ia. hacienda posible 13 exp~si6n de las f;itxItades srea5iva y explotada, en su 
totalihd, las posiiEWes que la sacieda$ de la arzfrmacidn afre~e. 

En este punto, e5 de destacar qig  n0 siempre la 1dm~vaci6~ es sin6nimo de alta iiecnologia. 
sino que ~ u e d e  ser d resilIpado de csn~binar e1eme~tos ya caíarísidm, sin de recanaeer que 

w muchos casas sea cierIo que esa &m tecnsIagFa ktemtnga en e1 q u i p d e n t o  D hen-~entab  
~iglizadas, raeceseas pm 11evar a cabo esa brea inno~adafil~ 

A b r a  bien, esa eclosidn de nuevas smicios, de L O ~ O  tipo, con Lado tipo de ínEarmzci6n 
y contenidos, es que puede pn~dusir a ese usu~ujeliente sen~xi6a amem~lflte. a C U ; & ~ ~ B  

menus inquletmt~, ante el mplío pmariírt1a de multitud de pos-ibiIi&de:, de ~ l g ~ ñ 6 n  que d 
nuevo sistema le ofrece- 

Esta mpIfkd & cdec~i&_ esta in.ujtaci&u a entrar en la qlc se ha dado FE ~~~ c&erespacia, 

es generadura de uga dearZentacidn2 sobre todo en ed usumic~ so exp~~rneafado en este t i p  de 
navegaci6n pos Ias redes. 



En td sentida, d presente trabajo pretende dar rirl servicio de vdor &a&&! pxa aC$!Ellas 
usuarias de red que deseen movese en temas reh~ionadas con ayunteentos, zd~riisbacianes 
locales y, en especral, con todo lo relaciondo con la P+BT [Irivesfigacidfi y Desm~llo T~CDQ- 
16gicn). 

Un aspecto frindmental en la Ad~aliskasidn Piiblica es todo lo referente d que se ha dado 
en llamar Sistem Ciencia-FTecnalogIa-Indusha, esto es, toda la ~ I z ~ o n a d a  can la I+BT, en 
especial, después de la elaboracibn, por pxie de la CowisiCn Europea, en riiciembre de 1995, 
del Lihm Ezrde de IQ fzznovucid?~, cuyo contenido y canclusion%s, han sido abjeto de deba&3 en 
todos los pdses Baiembros, a medidos del presente afio 1996. 

En este urden de ideas y al objeto de recopilar y saritetiza las fiZente~ espafialas pfiblicas 
de infomacihn, en las temas de I+DT, se ha conectado, vfa Internei, con las univkdades y 
organismos pfiblicos de Investigacicibn, adema% de a-ellos o r g ~ s n ~ o s  pefienccientes a la Ad- 
ministracldn Central que por su cargcter y cometidas son las responsables de candizaf y dis- 
tribuir la infomaciOn, trmto de convocatorias coma de proyectas, ayudas y subvmcimes, en- 
caminadas a la I+DT. 

Así, se han consultada las iiniversidades cspafiolas, el Consejo Supefiór de Inves~gzcianes 
Cientifisas (CSIC), aderngs de orgüraisrnas c o m  la Secretda de Estado de Universidddes e 
Investigacidn (SEUI), la Cosriisibn Intesrriinisteid de Ciencia y Tecnabga [CICm), el CenEa 
para el Desmallo Tecnoiogi,ico Indusirial (CDTI) y el Instimto de la Me&ma y Pequeña Empresa 

( IWII 
Corno consecuencia de este estudio, se ha elaborada un directorio y una serie de Echas/ 

resumen, cuyos contenidos est5i recogidos en los anexos del presente kabajo y san cmsultablcs 
en Iaatemet (http://wwtv.rci.es/adman). 

En las fichas queda consignado, el nombre del centro, orgmismo o universidad, la firecádn 
electr6riisa, tipos de infomacizin conte~da en los respectivos servidores, las apmahs  d s  
relevantes y los servidores europeas con los que se tiene conexibn. 

Es de hacer notar que, en tudns ellas, aunque no en todos este plenmente desmollda, se 
refleja un especial cuidado en recoger 1s infomacidn referente a la I+DT7 en foma de ~ p a s  
de trabajo de investigación, proyectas realizados o en curso, piblica~ioncs, e&., tmiando, en 

definitiva, de responder mediante recursos propios o ajenas, a gregufli~ que los invesfigadores 
se hacen constantemente y cuyas respuestas deben dame en el marco de la Unión Eiimpea. 

Algunas de los contenidos de estas preguntas, a las que antes hemos duslida sori: 
- qué programas existen 

- que tipo de proyectos incIuyen 

- cuhnsido e s tb  previstas las convocatonas 
- que requisitos san a van a ase nrieces&as 

- qué proyectos se han redizado mt%rinmena sobre una de tda iada  mateia a cmpo  
- cugles de ellos han sido subvencionadas 



- qu& pateacides socias puede tener 

- si estos s ~ c k s  han de ser naeinndes o &;~nsnaciandps 
- que tapa de equipa de trabajo &be ca6par  s aI cual debe pefienecer para poder 

presenm un proyecta de inves~gacibn 
- qrnk potenciales e-mp~ss3 o aecrsres i4dus~des  pueden esta inte~sadas en un deter- 

d a d a  prayccta a lfnea de inVeshgasi6n. 

Todo ella tspsienda preseates vaños factores impomteg como sm, entre otras: 
- la a.pari&dn de nuevas paises campetidar~s en cuestiams recnal6gs~ 
- h intemacianalim~ziP1 €=ciente de la mvesaipaci6n y ia jmaíia~i6Ií 
- h imbdcacih, ~ a d a  vez w5s campkja, de h s  ciencias y Iss ~ c n a b d s  
- d aumenta de las cast; en la kvestigacidn. 
Es, pues, evidmte que serg cada vez d s  iftrpsrlmte legrar una caIabaraci6n cads vez m5s 

es@echa entre uduersidades y centras p6bIicas de invesGgaci6n can la empresa e iadus iz ,  
que permita 13 dabaracibn de estrategim cicesta&s enm en~dades privada y puderes pU- 
blicas. 

Na creems n e c e s ~ a  hacm e s p e d  k n f ~ i s  ea las iwiplisaciaaes y repercusimes que la 
casesifin de prayestas enapeas, en materia I+DTi Gene en lrrs rr.pectas ~ i e n ~ c ~ i t e c g s r r í  

seciaUecandrriica de los indicadares cmdctefss~cm de c d s  pds raiembra. 
P m  poder solicitar un prt~yecta sera necesaria saber3 a ase posible c a ~  g~tehci6n a la 

canvecata6a, el c&ma y rj&~zd~ se abtiene infmaca6n y cirrcurnenbci&n de este lipa de pr4yeCmsr 
asf cama d m ~ d a  de czdrraglimtenfardn camcfa~r~enta y tra@~ifik~En, 

En este sentida, las uñiver~idadea d e b e n  rehnar b s  semicirrs ya ~Xiskntea pwz dar d 

investiga& un a p e p  y aria =eseda en la t r e m i d n ,  consecu~i6~ y pss t inr  negociaci&n de 
bs centra te^ emoptas. 

Respecs de este terna cortcrete, y p a ~ e n d a  de h base de que una buena ge-stiSn de la 
iflves~gzi6n debe srnpa~er un8 gestien fntega de la misma, esas swirias menciofladas dehfian 

pgarcianar, de una fama efi~az, al usuaia íos siglsenEs qamdas  y conceptos: 
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Líneas de investigación 
Proyectos 

Memorias 
Estadísticas 
La puesta en red de los apartados mencionados supone, para el usuario una serie de ventajas 

que pueden resumirse en: 
- rapidez en la consulta de la legislación, convocatorias, plazos, etc. 
- posibilidad de cumplimentar impresos directamente por ordenador 
- posibilidad de remitirlos directamente al lugar donde han de recibirse 
- realización de consultas directas 
- localización de p p o s  de trabajo y líneas de investigación 
- localización y contacto con potenciales socios de investigación 
- conocimiento, de antemano, de futuras convocatorias y requisitos 
- ausencia de horarios preestablecidos de consulta 
- ausencia de impedimentos de localización geográfica. 
Se trataría, pues, de integrar información económica y tecnológica, siguiendo las pautas 

expresadas en el Libro Verde de la I~znovución, en el sentido de que la Unión Europea, en general, 
debe situar su capital científico y tecnológico al servicio de la competitividad industrial y de las 
necesidades de los n~ercados. 

Por ello conviene prestar una mayor atención a la difusión de los resultados de la inves- 
tigación, su transferencia y su valorización por la industria. 

Corno consecuencia de todo lo dicho, debería darse una mayor calidad y rendimiento, un 
mejor servicio, unos plazos de respuesta inferiores y, en definitiva, una mayor funcionalidad, 
seguridad y fiabilidad. 

Se debe actualizar, asimismo, por parte del Ministerio de Educación. lo que se refiere a 
consideración. ti-atamiento, reconocimiento y evaluación de la distinción tradicional que se ha 
efectuado entre la denominada investigación básica o fundamental, la investigación 
precompetitiva y la investigación aplicada, al objeto de evitar lo ocurrido hasta ahora, en el 
sentido de que la industria no siempre se ha podido beneficiar de todos los esfuerzos realizados 
en materia de investigación. 

No deja de ser significativo que la Unión Europea esté tratando de conceder el distintivo 
de «investigador europeo», a aquellos investigadores que hayan participado de forma significa- 
tiva en programas comunitarios, o el tíhlo de <<jefe de proyecto europeo» a aquellos jefes de 
proyecto que hayan coordinado proyectos comunitarios con participantes de paises diferentes, 



con el fin de que tengan un reconocimiento que pueda ayudarles en su futuro profesional (Libro 
Verde de la Iíz?zovaciúízj. 

Esta actualización aludida ha sido tenida en cuenta por la Comlsión Europea en d nuevo 
marco de ayudas a la investigación aprobado en diciembre de 1995. 

Por otra parte, toda esa puesta de infomdción masiva en red, con el consimiente compro- 
miso de mantenimiento y actualización, debería colaborar a poner fin a la falta de cooi-elinacicin 
existente, a varios niveles, en las actividades, programas y estrategias en mate& de invesggación 
y desarrollo tecnológico. 

La falta de coordinación trae como consecuencia no deseable, entre cktras. la escasa capa- 
cidad, en comparación con otros países, de transformar los avances científicos y logras tecno- 
lógicos en éxitos industriales y comerciales (Libro Bla~tcoj. 

Asimismo, esa descoordínación genera la existencia de informaci6n repetitiva en distintos 
departamentos, además de la petición reiterada de la misma información por parte de éstos, 

Será buena, pues, la creación de «ventanillas únicas», descentralizadas de inforniüeir5n y 
trámites. 

Sin embargo, es de destacar que, si bien es necesaria y conveniente esa descentrafización 
para la obtención de información, la administración debe poseer una base de datos centralizada 
y conectable por red desde todos los servicios que necesiten consultarla, para evitar esas so& 
citudes repetitivas de información, antes aludidas, que en muchas ocasiones se solicitan a las 
empresas o a los investigadores, en función de que éstas o éstos acudan a un departamento u 
otro, incluso, a veces, pertenecientes a la misma institución. 

Esto es, cuando una empresa o investigador solicita un proyecto, una subvencián u otra 
gestión, una vez obtenidos por parte de la institución correspondiente los datos necesarios, lo 
más completos posibles, la primera vez, esos datos deberían pasar a esa base centralizada y de 
esa forma no se le solicitarían, de nuevo, por parte de ningún otro departamento. 

En tal sentido, se deberia, asimismo, propiciar la coordinación entre las distintas institucio- 
nes, cuando menos del mismo nivel, local, regional o aritonómico, para la consulta de los datos 
de carácter píiblico. 

Esta última idea apunta en la dirección de poder consultar, por parte del departamento 
adecuado y fundamenthente para el caso de las empresas, información tanto en la S e ~ r i d a d  
Social como en Hacienda, para poder obtener de una forma directa los datos proporcionados en 
las declaraciones que actualmente se esthn solicitando a las empresas para la obten~icin de 
cualquier tipo de subvención o adjudicación de determinados servicios. 

Seguidamente hay que apuntar un curioso hecho, coma es el de que, en contra de lo qtit: 
pudiera parecer, la creciente oferta de datos, gracias a las tecnologias de la informacion, a t r i s  
del desarrollo de las bases de datos, las redes de comunicación y las autopisP;ls de la infomacián, 
no siempre se traduce en m mejor conocimiento de la infomgión relevante, ni en una lnayor 
visibilidad de las estrategias que se deban aplica para una meJor explotación de 'los datos que 
se ofrecen. 
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Por ello, es de destacar que esa ingente cantidad de información debe ser manejada con lo 
que se podría denominar «inteligencia económica», entendida ésta como el conjunto de acciones 
coordinadas de investigación y tratamiento de la información, con objeto de que la explotación 
efectuada dé como resultado una información útil, pertinente y eficaz para los usuarios que la 
necesiten. 

En este punto actúa la Unión Europea, tratando de perfeccionar el mercado europeo de la 
información a través del pasado Programa IMPACT y del actual INFO 2000, intentando emular 
las políticas trazadas por EE.UU. y Japón. 

Esa política seguida debería das como resultado la creación de recursos y competencias en 
materia de información tecnológica, que deberían ponerse a disposición de las empresas y de 
los gobiernos nacionales y regionales, de forma sistemática, desarrollando una oferta fácilmente 
accesible a la información elaborada. 

«Acceso a información de la Administración», Infomation World en Español, n." 42 (marzo 1996), pp. 9-11. 
AGUADO BENEDÍ, P.M.: «La información para el desarrollo de la investigación», Cr~adernos Aragoneses de 

Economíu, vol. 5, n." 1 (19951, pp. 113-136. 
COMISIÓN EUROPEA, Libro Blanco. Crecimieizto, competitividad y empleo. Bruselas, 1994 
-Libro Verde de la Imzoilación. Bruselas. 1995. 
GIICTR PÉREZ, J.M.: «Las administraciones públicas en Intemet: Un análisis a nivel internacional y en 

España», en Actas del Z Congreso de Usuarios de Internet. Madrid, 1996, pp. 59-76. 



BIBLIOTECAS P~ELICAS: 
DINOSAURIOS O CIBERTECAWOS 

Joaquín Pinto Escribano 
Fundación Gemzán Sárzchez Ruipérez. Ce~ztro de Desc~rrolIc~ Soc ioc~l t~r~~2 

PeEaranda de Bracamonte 

La no aceptación o el rechazo de las nuevas tecnologías en e1 mundo bibliotedo es an 
problema de definición de futuro, de concepción de modelo a construir, de falta de reflexf6n 
sobre el tipo de biblioteca a la que queremos llegar y de los objetivos que querernos que cumpla 
en la sociedad en la que actualmente vivimos. 

Es dificil pensar, por muy conformes que nos encontremos con el modela actual, que 
pudiéramos dejar de lado las ventajas que el uso de las nuevas tecnologías puede ofrecer a 
nuestras bibliotecas y por ende a nuestros usuarios, punto final en el que convergen todas nuestras 
acciones. De forma resumida pod6a.n sintetizarse en las siguientes: ampliación de la coIección 
fuera de todo limite, consulta de documentos cuya estantería electrónica se encuentra a miles 
de kilómetros, acceso a documentos editados exclusivamente en soporte electrónico, ampliación 
de la lectura de textos multimedia, recorridos hípertextuales ..., o lo que puede sintetizarse de 
idéntica manera; ofrecer a todos los usuarios el acceso a la información de forma igualitaría y 
democrática en e1 ámbito de una biblioteca socialmente integrada, 

Todos sabemos que en @tima instancia lo que se está discutiendo no es esto. El epicentro 
del debate debe situarse en otro lugar, no es lo más importante cómo o dónde se encuentran los 
documentos, sí lo es definir qué es lo que necesitamos para poder presentársel~s al usuario de 
modo asumible, de tal forma que estas he~amientas no pasen, en exclusiva, a famar parte de 
los procesos técnicos bibliotwarios, como viene sucediendo. s h  que amplíen el campo de la 
lectura y de la información públicas. Las implicaciones de este hecho son muchas y muy 
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variadas, pero lo fundamental se encuentra en ser capaces de elaborar programas de difusión y 
formación que puedan eliminar las barreras tecnológicas que hoy tienen la gran mayoría de los 
bibliotecarios y de los usuarios. 

La supresión de estas barreras en el plano bibliotecario implíca una reestructuración en la 
formación de los nuevos profesionales, por tanto una variación en la teoría y en la praxis de los 
programas académicos, y un severo reciclaje de los que hoy ya cu~nplimos funciones, pues sin 
un mínimo dominio técnico de estos medios difícilmente podremos trasladar al usuario las 
ventajas o inconvenientes derivados directamente del uso de estas nuevas tecnologías. 

Aquel bibliotecario que haya alcanzado un conocimiento algo más que somero de los 
actuales niveles de evolución técnica, puede inferir que en un fumo las funciones que hasta hoy 
se han venido desarrollando se verán implementadas por otras nuevas que, aunque por analogía 
puedan encontrar referentes en las tmas  actuales, son en sí mismas sustancialmente diferentes; 
sirva de ejemplo, lo que puede suponer mantener al día una colección materialmente ausente 
a la búsqueda, localización y estructuración de la información y la creación de procesos de 
producción y consumo de la infoimación. 

Resalto este último aspecto, la creación de procesos de producción y consumo, *porque 
encierra la clave de la disolución de las barreras tecnológicas que afectan al usuario. La forma- 
ción de los usuarios deberá realizarse desde la propia biblioteca y por los profesionales de la 
misma, ya que son éstos quienes pueden conocer y evaluar las dificultades de relación entre el 
usuario y las nuevas tecnologías, y, por tanto, quienes pueden crear los procesos de formación 
más adecuados para los diferentes tipos de usuarios que habitualmente utilizan la biblioteca. 

Este es, de forma simplificada, el planteamiento teórico con el que la Biblioteca Municipal 
de Peñaranda de Bracarnonte está iniciando su incorporación al mundo de los nuevos materiales 
electrónicos, partiendo del establecimiento de nuevos servicios: microteca, diseño de estrategias 
de difusión, de la evaluación de los mismas y de la incorporación de progranas de formación 
del personal bibliotecario y de los usuarios. 

Cuesta trabajo definir con precisión lo que serán en un futuro próximo los materiales 
electrónicos, hasta donde llegarán los accesos en red o hacia qué carnpos del saber se expandirá 
con rnayor rapidez la información multimedia. Tampoco es sencillo saber si la sociedad en su 
globalidad será capaz de incorporar estos avances o si, por el contrario. solamente se incorpo- 
rarán a determinados espacios como el científico, el empresarial o el laboral. Parece demasiado 
aventtirado que sin ser capaces de responder a estos y otros muchos interrogantes que plantea 
la aplicación de lo que pueden denominarse tecnologías electrónicas, tratemos de definir lo que 
también en un futuro, rnás o menos cercano, y a partir de estos materiales evolucionará lo que 
hoy entendemos por biblioteca. 

No obstante, ya puede precisarse algunas de las funciones que de forma generalizada en las 
bibliotecas del mañana se realizan de forn~a avanzada en las de hoy. Poco a poco, el ordenador 
se ha ido incorpcxando a la estructura funcional de estas instituciones, tareas como el préstamo, 
la catalogación, la consulta de la colección, el control de usuarios o incluso la gestión estadística 



de estos centros, aunque ésta en menor medida por no existir el software adecuado, se realiza 
partiendo de pequeños o medianos ordenadores. 

Terminales tontos facilitan la consulta de la colección por parte del usuario, empleando en 
estas tareas desde opciones de búsqueda sencilla a la utilización de la lógica booleana u ope- 
radores sintácticos. Con la utilización de estos sistemas de consulta p bkqueda y la inco~poración 
de entornos de trabajo más sencillos y amigables, los usuarios habituales de las bibliotecas Q 

centros de documentación consiguen en menor tiempo una mayor fiabilidad en los; resultados 
obtenidos. 

El Cd-rom se ha abierto paso en amplios sectores del mundo de la i~omüción. Desde hace 
ya bastantes años es el soporte más utilizado para guardar y difundir información especidizada. 
A principios de los noventa, a1 menos en nuestro pais, este soporte estU incremenpando su 
presencia en las obras de consulta y referencia; casi todas las grandes obras de consulta de todo 
el mundo tienen su análogo en este soporte. Además, en un proceso lento pero constante, se van 
desarrollando nuevas líneas de expansión, hasta llegar a encontrar en la actualidüd nuevas 
enciclopedias que no tienen referente en papel, visitas guiadas a través de la historia. libros de 
imágenes infantiles que además de los contenidos pedagógicos ponen desde una edad temprana 
a los potenciales compradores en contacto con el ordenador. Anuarios de las más diversas 
temáticas, ediciones resumidas de los principales diarios de prensa del ultimo año y para finalizar 
esta enumeración que no pretende ser exhaustiva, bases de datos cuyo principal uso en el mapa 
de la lectura pública consiste en facilitar y abrellar procesos técnicos como la catalogación. AsÍ 
pues, este soporte tiene ya un índice de penetración importante en la estructura bibliotecaria 
española, 

Por otro lado, nos encontramos con Ia red Intemet, de la que un buen número de ciudadanos 
o instituciones utilizan sus servicios, calculándose que cada año se duplica eI número de usuarios. 
Esta red de carjcter mundial pone a disposición del usuario grandes recursos informativos que 
se asemejan estructuralmente, en muchos casos, a los prestados por e1 cd-rom, añadiendo im- 
portantes prestaciones como la posibilidad de importación-exportación de ficheros, poder traba- 
jar desde tu ordenador en otro ordenador remoto y el correo electrónico. 

Así pues es tremendamente difícil, abandonando e1 campo de la predicción infundada, 
definir claramente cómo será la biblioteca de los pr6ximos lustros pues el proceso de incorpo- 
raciOn de las nuevas tecnologías a nuestra sociedad no ha hecho m k  que comenzar y, en 
concreto, su incorporación al mundo bibliotecario es todavía a m a ,  si exceph~amos los grandes 
centros de documentación universitarios o privados. 

No obstante, ya existen datos que nos permiten considerar o esbozar lo que sera la biblioteca 
electrónica en un periodo a corto o medio plazo, siempre que, dicho sea de paso, seamos capaces 

"1&& y que de resolver los problemas que se derivan de la utilización de las nuevas kcnolo,' 
agruparé de forma somera en dos apartados: 

i?arrer-as kcnológicus de acceso 3 uso. 

Problemas de estructuracióiz de la infomtlción. 

Ambas categorías afectan por igual al concepto global de bibliotw, pues de una u otra 
foma afecta directamente a las partes que lo componen: usuarios. colecci6n y personal biblio- 
tecario. 
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l .  BARRERAS TECNOL~CTICAS DE ACCESO Y DE TJSO 

Todos los grupos de edad han de encontrar inaterial adecuado a sus necesidades. Las colecciones 
y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como 
en materiales tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecuación a las necesidades y 
condiciones locales. Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la 
sociedad, así coino la memoria del esfuerzo y la imaginación de la humanidad. 

Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, 1994. 

Barreras tecnológicas de acceso 

Tener la posibilidad de acceder a la información almacenada en estos soportes exige como 
mínimo una inversión económica para nuevos equipamientos. Tanto para acceder a información 
contenida en Cd-rom como para INTERNET es imprescindible la adquisición de ordenadores 
multimedia, ya que en ellos se integra la posibilidad de procesar además del texto, sonido e 
imágenes. 

Las grandes bibliotecas del estado y las que forman la punta de la pirámide de los sistemas 
bibliotecarios autonómicos no parecen tener especiales problemas para presentar entre sus ser- 
vicios los arriba comentados. Sin embargo, en las bibliotecas públicas municipales es un pro- 
blema de especial consideración. 

En el caso del posible acceso a TNTERNET las cosas son aún más complejas, pues además 
del ordenador deben añadirse aspectos contractuales: 

A) Contratación de una línea telefónica con su correspondiente coste mensual, sabiendo 
de antemano que hasta dentro de varios años en un elevado número de municipios no existirá 
la posibilidad de disponer de una línea RDSI, Red de Difusión de Servicios Integrados, necesaria 
para obtener el máximo rendimiento a las conexiones. 

E) Suscripción a un servidor de Internet, con su correspondiente tarifa en función de los 
servicios contratados. 

C) Con todo quedaría por resolver el problema principal, cómo repercutiría el coste de las 
conexiones tanto en el usuario final como en el presupuesto de la propia biblioteca. Difusión 
democrática e igualitaria. 

Pese a todos estos inconvenientes la conclusión final es que todos los ciudadanos, sea cual 
sea su condicihtz, deben tener garantizado un acceso minimo tanto al uso de estas tecnologias 
como al material informativo contenido en ellas. 

Barreras tecnológicas de uso 

Es éste un problema mucho más complejo que afecta tanto al personal bibliotecario como 
al conjunto de los usuarios, en ambos casos la solución pasa por crear procesos de formación 
generalizados. La formación tecnológica del personal bibliotecario deberá comenzar en el ámbito 
universitario, dentro de la planificación de la enseñanza que actualmente se imparte desde estas 
instituciones. Dichos programas tendrán que contemplar un doble aspecto: el aprendizaje de uso 
de estas nuevas tecnologias y la elaboracicín de programas de formación de usuarios. 

Desde el punto de vista de la atención a la potencialidad de usuarios de una biblioteca en 
el uso de las nuevas tecnologías, habremos de tener en cuenta dos factores: 



A) La situación de hecho, convenientemente estudiada y analizada dentro de la culhzra 
occidental nos indica que un numeroso grupo de En población de ~ue~~tuos paBes tiene d@ctll- 
tndes de lectura y comprensión, 

E) El desconocimiento de uso de estas nuevas tecnologias es una barrera inbanqireable 
a la hora de sacar provecho a su utilización. 

La situación de facto indica que existe una poldzación en lo referido a la pttneia de uso 
de estas tecnologías que en nada beneficia a la difu.siÚ~z deinocrdticít e ig~c1Iitari~ de la infm- 
mación. Así nos encontrari.'amos con personas que ya han incoxl~orado las nuevas tecnologías a 
muchas facetas de su vida cotidiana, usuarios reales y aquellas otras que no han tenido ningún 
contacto y que, a pesar de la aparición de interface8 cada vez niás senciflos y ami@bles. tienen, 
a priori, un rechazo frontal a la utilización de estas nuevas fuentes de informtici6n, no nsuarios. 

Resulta evidente que la generación de un nuevo tipo de biblioteca debe ser capaz de resolver 
los problemas anteriormente expresados, los de acceso para que se cumpla la máxima bifusi6ri 
igu&taria de la información y los segundos para que el público potencial de las bibliotecas sea 
generalizado, no solamente un selecto grupo de personas cultas en el manejo de las nuevas 
tecnologías. 

El usuario independiente sea cual sea su nivel cultural debe tener una accesibilidad minima 
garantizada, bien por si mismo o por la utilización de un sistema de consulta delegada. 

El bibIíotec&o es un intermediarío activo entre Ios usuarios y los recursos, Es indispensable 
su formación profesiond y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados. 

Habrán de establecerse programas de extensión y de formación de usuarios con objeto de 
ayudarles a sacar provecho de todos los recursos. 

Manifiesto de la UNESCQ sobre la biblioteca pública, 1994 

2. Problemas de estructuración de la información 

La actualidad define a Tnternef como un vasto universo de información, esto que en principio 
supone su pzincipal valor, es tambi6n el principal escollo a resolver, pues dada la inmensidad 
de dicha información es muy complicado en un determinado momento eeneontrar aquello que se 
desea. Existen en esta red aspectos positivos y negativos que conviene evaluar. 

A) El crecimiento desmeszcrndo e imparable del número de documentos, da por si solo 
una idea de Ia dificultad de identificación, organización y descripcián del mismo. Este exceso 
de dimensiones redunda negativamente en la eficacia, rendimiento y utilidad de la i&omaciÓn. 

B) La movilidad de la información produce efectos no deseados como que los documentos 
que hoy se encuentran en una determinada dirección de red, mañana pueden haber desaparecido 
o no estar al servicio de los usuarios. Es decir, en muchas ocasiones estamos hablando de 
información volátil. Algo que no sucede en las actuales bibliotecas en. las que todos y cada uno 
de los documentos incorporados a la culección están catalogados, ubicados y organízados con 
precisión. 

C )  La navegación hipertextual, característica de los documento5 contenidos en esta red 
supone un serio avance con respecto a la cultura impresa, A la tradicional lectara lineal o de 
un solo plano, añade la información electrónica ligazones entre diferentes contextos de un mismo 



documento o entre diferentes documentos. Estamos ante una concepción expansiva de la i~for- 
mación que nos permite relacionar sucesivamente un concepto con otro. 

Este modo de navegación nos permite seleccionas documentos que comparten contenido 
temático, pero a su vez nos encontramos en una situación muy compleja: por un lado, la 
abundancia de ligazones o intesrelaciones provoca una pérdida de atención del lector que tiene 
dos consecuencias inmediatas: 

a) Pérdida parcial dc los objetivos con los que se inició la búsqueda, el usuario se des- 
orienta lo que conlleva un aumento ineficaz del volumen de material informativo. 

b) Aumento del coste económico ya que éste depende directamente del tiempo invertido 
en la conexión. 

Estos son en conjunto, más comentados que descritos con precisión, algunos de los más 
importantes problemas que habrh que solucionar desde el mundo de la biblioteca para llegar al 
nuevo concepto de biblioteca electrónica, digital o virtual. Naturalmente que existen otro tipo 
de problemas indirectamente relacionados con nuestro imbito o que al menos inciden en él, pero 
cuya solución permanece ajena al mundo de la biblioteca. Entran dentro de esta categoría temas 
como derechos de autor o copyuight, que están frenando el desarrollo de la inclusión de textos 
completos en la red. Entre éstos también se pueden encuadrar los cada vez menos inexplicables 
retrasos a la hora de conectar y las interminables esperas para la aparición en pantalla del 
documento seleccionado que acaban convirtiendo la navegación en un desesperante viaje. Tanto 
los primeros como los segundos tienen su solución en organismos e instituciones diferentes a 
la biblioteca. 

BIBLIOTECARIO, USUARIO Y COLECCIQN EN PROFUNDA 
TRANSFO CIÓN 

Hasra ahora, en esta exposición, he dejado conscientemente a un lado la parte positiva, el 
valor añadido que para las bibliotecas tienen o deben tener, matizado su uso, las tecnologías 
electrónicas, pues existe un elevado volumen de literatura acerca de las virtuosas potencialidades 
de estos nuevos elementos. He resaltado los problemas o aspectos negativos de las mismas 
porque sin su previa solución las bibliotecas seguirán siendo lo que han sido hasta ahora. Y 
porque, personalmente creo, que los atributos que caracterizarán a la biblioteca electrónica serán 
el resultado de las matizaciones, modificaciones y adaptaciones que de sus características ge- 
nerales hagamos a nuestro ámbito particular. 

Si como suponemos, las transformaciones que está sufriendo nuestra sociedad han de re- 
percutir en la biblioteca, a corto o medio plazo, será acertado pensar que las diferentes partes 
que la componen se vean también modificadas: personal biliotecario, usuario, y colección, 

EI. NUEVO ROL. BIHL~IOTECARIO 

La sociedad de la comunicación y de la información, tal y como se ha dado en llamar a 
este periodo de fin de siglo, esa  provocando que actividades profesionales de cualquier tipo se 
encuentren inmersas en una continua adaptación. Este hecho nos obliga a aceptar como erróneo 



que las labores que tradicionalmente han venido realizando los bibliotec,~~.ír~s sean si1 pprincipal 
patrimonio, aunque sin dr~da la experiencia acun~ulada en tareas como fü srrlecci6n, orgimizaei4n, 
clasificación e indización de documentos y fuentes & infomyación, serGn un bien pf '~cj&~ a la 
hora de poner orden en un espacio como Intcrnet, donde estas t~rerts pited~n dar o ucmcentar 
el valor de los se~~icios  en red. 

Quizás el reto más importante que tengan que afrontar les blblintecarior; e11 im ftifrzro 
próxinio se centrará en la creación de procesos clc dgusidtz 3; t.r>rzatm» cfr. P&>r~~t~tc'irí~z~ cuya 
analogía actual son los programas de formación de usu;i~i~s+ En esfa tarea ~ ~ i i  tnt~chos los 
aspectos sobre los que se puede ií1ci&r2 vtilgrrn dgunas p~~~itwaliz;i&orics sobre las nitevas 
relaciones que deben establecerse emre el ~~ii~liot~ca~ic~~usuc~rZo J el biblic~ic~cnrio/ik~f;;~~'~~~c~f'id~t 
electrcínica. 

* Dentro del marco de relaciones bibliotecrtrio/itsuaiio la aglihtofi:c~cirílz ~ccxr~fdgiurn debe 
ser una tarea prioritxia. Los bibliotecasíos deberán ericagarse ctc la reduccí6n o diminaricllí dc 
las barreras tecnológicas que afectan a los usuarios, promoviendo el LISO de acpellas tecncll~jgíüs 
que estkn directamente relacionadas con el acceso a la iziforn~acicin. 

La elaboración de estrategias yUe incidietido en d uso de estas tecnologbs c~nsigitn que 
la relación del valuítzen de infr~mzacirjfz obtefridu/c~sttt de lcIu cinzsultcr se inmtenga delltro de 
niveles aceptables. 

* La participación en el desarrollo de l1ew3rnientas de btZsqueda de infunn~tcióx~ o de 
localización de la misma. 

La creaci4~1 de mapas, guius, rutas ? platzos de tzc1xtegucihít que permitan viajes más 
seguros y rápidos. Estos auxilíares serán de gmn aayuda para el co~jrinto de los usuarios. 

La puoduccidn temática de doc:umentos husados e12 ~(72~nteriuE electrhricio, Egte trabajo es 
importante en cuaIquiesa de los apartados que componen la actual colección, pero adquiere una 
dimensión especial en subapartados como Colección Local. La inclusión de estas ~ndte;lales 
junto a servicios de información local en la red implica su dífüsidn y acceso desde cualquier 
punto del planeta. 

* Como profesional especializado puede actuar como intermdjaio, conszdtci ílí~legadí#, en 
procesos de captura, seleccion y estructuración de la información, tanto pata usilarios como par8 
empresas o instituciones. 

ÉstB son unas pocas entre las muchas tareas que el bibliotecario po&S y deber& retlizlu: 
en un futuro próximo y a las que tendrá que adaptar su actual fon~~ación. En una sociedad rin 
la que la des-anción de sectores profesionales y tiübaj08 estií a fa 0rdcn dd E%. d futuro del 
bibliotecario no tiene g~an t í a  absoluta de pesvivenciia. por esta sazcín, c~n~aent: que SeEXl3OS 

nosotros mismos quienes vayamos buscando nuevos sentidos, utilidades ctntenfdf>s a ntlesb-$. 

profesión. 

Es difícil pensar que en un corto pla~o la gran mayoría cte TUS bibliotecas tengan su cataugo 
autonxdtiz'ado en red, para uso público, pero ca&a .vez es Mayc~S t.1 dmem de estas irrstitciones 
que así lo tienen. No es exagerado precisar que: antes o despiles, se genera1i~ai.á. p c s  ya existe, 
un nuevo tipo de usuario al que podemos dencxnins remoto. 
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Desconocido para nosotros, sin nombre y apellidos, sin DNI, este tipo especial de usuario 
utilizará la biblioteca en función de las prestaciones y servicios que ésta pueda concederle: 
consulta al catálogo informatizado, requerimientos a los diferentes menús informativos o a la 
lectura de aquellos textos íntegros que cada institución edite en el espacio electrónico, no 
olvidemos que uno de los avances más importantes que generan las tecnologías electrónicas de 
la comunicación es la facilidad y el bajo presupuesto económico a la hora de editar documentos. 

De la mayorha de los usuarios remotos sólo nos quedarán aquellos datos que nosotros 
impongamos como necesarios para la consulta o el uso de nuestro patrimonio, pero su sola 
existencia modificará algunos aspectos de nuestro funcionamiento: 

A) Los usuarios remotos habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de la realización de 
cualquier tipo de estadísticas y, mucho más importante, habrán de habilitarse nuevas vías de 
comunicación entre él y la biblioteca, semejantes al préstamo interbibliotecario, por ejemplo, la 
consulta a nuestro catálogo puede generar el préstamo de determinada obra de su interés. En este 
sentido tendremos que establecer formas eficaces y dinámicas de cesión, no sólo entre bibliotecas 
sino entre bibliotecas y particulares. 

B) En cualquier rnomeizto, desde cualquier lugal: Al contrario que el resto de los úsuarios, 
esta tipología, utilizará la biblioteca en cualquier momento. siempre buscando aquéllos en los 
que el tráfico por la autopista sea más rápido y fluido, por tanto, es evidente que este nuevo socio 
de la biblioteca tiene que tener en su mano la posibilidad de conexión permanente. 

La complementación de la colección impresa con los modernos materiales es, sin duda 
alguna, el ámbito sobre el que más están incidiendo las transformaciones del mundo de la 
comunicación y la información. 

Datos manejados con profusión, casi con alarde, en el ambiente bibliotecario van a dejar 
de tener sentido en un breve espacio de tiempo. Así conceptos como el número de ejemplares 
que componen la colección o número de títulos de una misma obra dejarán de tener significado 
salvo que se establezca una dicotonomía expresa entre el material impreso o el que podríamos 
denominar virtual. 

La colección de una biblioteca virtual tendría las siguientes características: 
* Variedad de soportes: Cd-rom, CDI, vídeo disco, discos compactos musicales, vídeos, 

software de información, bases de datos On Iine e Intemet, se irán incorporando paulatinamente 
a la colección, conviviendo a la par con el tradicional soporte impreso. 

Información multimedia: texto, sonido e imágenes en movimiento. Existirá la posibilidad 
de que dicha información pueda ser importada e insertada directamente en otros nuevos docu- 
mentos. 

Una misma obra podrá ser consultada por múltiples usuarios a la vez. 
* Muchos de los documentos existirán solamente en soporte electrónico, ya que en la 

actualidad es ésta la única forma en que se editan. Además, desde las propias bibliotecas se 
crearán documentos a medida en este tipo de soporte. 

* El número de volúmenes y la colección serán ilimitados con la ventaja añadida de que 
no ocuparán un espacio material. 



* El crecimiento de la colección será constante sin que ello aumente el nivel de inversión 
de adquisiciones, naturalmente habrá un gasto originado en comunicaciones. 

Los documentos tendrh la posibilidad de ser duplicados automáticamente, por lo que 
pierde valor el tener ejemplares estables en la biblioteca. Consecuencia directa será la disd-  
nución de la importancia del concepto préstamo en la ponderación del rendimiento bibEoteca~o, 
por el contrario adquirirán mayor relevancia conceptos como consulta y transferencia. 

Apartados especiales como la hemeroteca, por la temporafidad de sus c o ~ t e ~ d o s .  La 
colección de referencia por la fiincionalídad que afiade el software que la gestiona y la propia 
colección local serán apartados en los que la utilización de Las n u w s  tecnologías ganar& tenena 
rápidamente- 

CONCLUSIONES SOBRE LA BIBLIOTECA 

Aunque hemos estado hablando constantemente del fumo, hay que precisa que todas la 
tecnologías aquí citadas y las características con las que las hemos descxito existen en la 
actualidad. Por tanto, el sustrato material para hacer la biblioteca del futuro es hoy 
realidad. El plazo temporal en el que estas nuevas formas de organización sean numericmente 
relevantes no se puede determinar, ya que depende, sobre todo, de que la propia evolución social 
p e d t a  asumir este nuevo concepto, que se caracterizaría, a mi juicio, de la fonna siguiente: 

1. Procurará la difusión democrática e igiralitaria de la información eléctronica a costes 
accesibles a todos los usuarios potenciales. 

2. Garantizará el acceso mínimo a las nuevas fuentes de información de fonna personal 
o mediante consultas delegadas. 

3. Establecerá procesos de formacíón de u s u ~ o s ,  para que éstos puedan aumentar la 
capacidad y autonoda en la resolucián de sus necesidades, 

4. La biblioteca senirá de puente con otras bibliotecas, estableciéndose de esta forma la 
posibilidad de consulta entre míiltiples colecciones. 

5. El acceso a la biblioteca electrónica carecerh de horario, y al dcanee del lasumío estar&, 

sin ningún tipo de intemediación, tanto la idomiación secundaria como la primaria de que 
pudiera disponer, para su consulta o transferencia. 

B. Abundancia de documentos multimedia e información hípeaextual. 
7. La biblioteca creará espacios para la infomaci6n comunitasia y dikndirá a travds de 

la red toda la información local. 
En un p&s corno España en el que los equipamientos informáticos no son accesibles a 

grandes capas de la población, ni es previsible que lo sean en un futuro próXr.mo, la biblioteca 
tiene una gran labor que realizar. 
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Nadie que tenga o baya tenido relación con centros docentes, de cualquier nivel, puede 
comprender el desarrollo de las actividades didáeticas sin el impresciridíble complementa de 
unos fondos documentales organizados, desde los tradicionales librmios a los electrónicor; y 
digitales, esto es, desde la biblioteca a la multhnediateca. Sin embargo, es una obviedad que* 
al menos en Enseñanza Secundaria, pugna por hallar una función sustancial en la docencia, 
cuando no la propia existencia. Apenas dibujado un cubículo como almacén de docume~t~s (no 
biblioteca, strictu sensu) y sala de referencia ocasional, la imrpción socioecon6PRica de la 
información impele a los centros docentes hacia el diseño de centros de recwsos o, m6s exac- 
tamente, centros de difusión de información. 

Quizás, en este caso, la necesidad se transforme en virtud. Conviene aprovechar la 
desdibujada presencia de la biblioteca en los centros docentes paca que, cuaada las auto~dades 
educativas se comprometan a diseñar un auténtico sistema que incorpore fa inforna~ida a fa 
educación, el modelo se construya sobre sólidas bases, 

Convendrá, por tanto, modelar un centro difusor de ínformacibn que compendie k tradi- 
cional biblioteca, el archivo de material escolar, la biblioteca eEectr6~iea, mdlateca y 
multimediateca, cuya función sea auxiliar al educando en profundizar conocideatos y al docente 
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en ampliar y rentabilizar estrategias didácticas, pero sobre todo ofrecerse a la comunidad escolar 
como un «mercado de la información», lo que debemos traducir por un lugar donde el usuario 
asiste para definir búsquedas, consumir información elaborada o procesar la información según 
su método, un lugar en el que las secciones de referencia, información bibliográfica, puntos de 
información y préstamo interbibliotecario sean los elementos primordiales y de primer uso. 

No es tiempo de concentrar todo el esfuerzo de los documentalistas en exigir y hacer 
perfectible la biblioteca en el centro educativo, cualquiera que sea su tipo (central, de aula, por 
niveles), sino en reclamar un espacio significativo en la educación, según impone la información 
como valor rampante en nuestra sociedad. ¿Cómo? Nada más fácil y nada más complejo si 
percibimos sucintamente la función que las bibliotecas han tenido hasta ahora: 

" Animación a la lectura y taller de creación literaria, con todas sus vertientes y estrategias. 
" Centro de profundización conceptual para educandos y docentes, en cuyo caso óptimo 

el docente lo utiliza como aula y el educando como taller de investigación para familiarizarse 
con el método científico de investigación en consulta y manejo de fuentes de información. 

:': Centro de documnentación, en tanto que marco, pilar o incluso centro propulsor de acti- 
vidades extraescolares precisas para la formación intelectual de los educandos mediante guías 
de lectura, de efemérides, conferencias, semanas culturales, exposiciones o laboratorio de ex- 
periencias educativas. 

Evidentemente, todas las funciones arriba descritas conservan toda su vigencia, pero ya no 
son suficientes. La formación educativa exige que el educando sepa procesar con suficiencia (con 
autonomía) una información que crece exponencialmente y que condiciona su valor y destreza 
profesional. Es un contexto diferente, en el que el educando debe conocer, comprender y 
manipular tanto el mensaje documentado como los instrumentos en los que éste se presenta o 
es recuperado. Así las cosas, la formación de usuarios en centros difusores de información debe 
adquirir un carácter básico insoslayable. 

Es necesaria la colaboración entre distintos grupos profesionales relacionados con la Edu- 
cación y la Documentación para diseñar y aplicar programas de instrucción que faciliten el 
acceso de los jóvenes a la información científica y les permita servirse de ella para mejorar su 
formación hiirnana y profesional. Los objetivos a conseguir serían, mejorar las tareas intelec- 
tuales, sentar las bases de una formación hurnanística y científica mediante los documentos e 
incrementar e inculcar hábitos y estrategias que les faciliten la formación permanente. 

La labor de los documentalistas en los centros educativos adquiere una nueva dimensidn: 
las reformas educativas fracasarán si no se ubica la información en el diseño curricularl, pero 
de forma patente y diferenciada. 

' El Diseño Cumcular es el instrumento que señala las intenciones educativas y orienta sobre el plan de acción que 
habría que seguir en los siguientes niveles de concreción y en el desartollo del currículo. Ha de ser abierto y flexible, 
orientador para Los profesores y justificar su carácter prescriptivo. 



Sin duda, puede programarse la información como un tema transversal2 para optimizar el 
rendimiento escolar, incluso el documentalista puede planificar unidades did6cticaS para las 
distintas áreas de conocimiento en las que el centro difusor de información sea nodd, pero, en 
este caso, sólo estm'arnos abordando una parte de su función educativa: considerar al educando 
como sujeto pasivo de la información (consumidor), nunca activo en tanto que eficaz manipu- 
lador (estrategias documentales y documentanas) y suficiente productor de informaclh. 

La formación de usuarios, pues, debe convertirse ea la tarea prioritaria del documeatdista 
escolar, panacea de las ulteriores labores documentales. Puesto que ía comunidad escolar resme 
muchos perfiles de usuaríos, la formación debe ser diferenciada: 

* Para los docentes, en septiembre, época de programaciones, sobre las qlicaciones 
didácticas de las nuevas tecnologías de la información y de sus productos m& recientes. 

* Para los educados, a lo largo del curso, el uso indiscriminado de la ínfomación y sus 
técnicas constituyen la base de unidades dídácticas evaluables en conceptos, procedimientos y 
actitudes4 con una complejidad creciente según las etapas del curriculumS. 

Tales actividades de formación deben plantearse partíendo de la información como ciencia 
con sus propios métodos, para desembocar luego en su carácter instrumental, una vez compren- 
didos esos métodos. 

Esto no implica un carácter teorético. Se partíría, con aplicaciones prácticas, de la necesaria 
división entre Sociedad de la Comunicación, con marketing y publicidad como elementos 
coadyuvantes, y Sociedad de la Informaci6n. con sus instrumentos y técnicas de análisis, des- 
cfipción, búsqueda y difusión. 

Evidentemente, el documentalista escolar insistirá en el conocimiento de las técnicas clá- 
sicas, pero sin olvidar que su objetivo es una multimedíateca o un centro difusor de información. 

Nos enfrentamos al verdadero reto, al auténtico salto cualitativo del documentalista en los 
centros educativos: su cometido pasará por el uso de las nuevas tecnologías de la información 
(efecto consumidor), su jerarquización en calidad y cantidad (efecto manipulador) y la elabo- 
ración de productos conceptuales propios en distintos nudos de información {efecto productor). 

* Se refiere a grandes temas que engloban múltiples contenidos que difk'ciimente pueden ad,cribirse específicamente 

a ninguna de las áreas, pero que, en cambio, en un modelo de enseñanza que promueve la formahón integral de la persona, 
es neceszuio que estCn presentes en todas las áreas. Los temas transversales explicitados en el cumículo son: Ia educación 
moral y cívica, la educación para la salad y educación sexual, la educación del consumídor, la educación para la íguatdad 
de oportunidades de ambos sexos, la educación ambiental, la educación para la paz y la educación vial. 

"nidades de programación y actuación docente configuradas por un conjunto de actividades que se desarro1lan en 
un tiempo determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica clti respuesta a todas las 
cuestiones curriculares al que enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordeaada de aetitrídades y 
confenidos), cómo enseñar (actividades, organiza& del espacio y def tiempo, n~atenales y recursos didáctícos) y a Ii 
evaiuación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo cíararnente debktt<do. 

La reforma educativa establece los contenidos del c tmhlo  en tres catcgotías según el uso qw deba hacerse de 
ellos. Así hay contenidos que hay que «saben, (conceptuales), contenidos que hay que «saber hactD (pcedimentaIesJ y 
contenidos que comportan «ser>> (actitudinales). Los procedimientos san contenidos de apre~dizaje referidos a un conjunto 
de acciones ordenadas y orientadas a la consecucibn de una meta. Son procedi&ent<>s: GilcuIai; clasificar, deducir, ordenar, 
observar, etc. La actitud es la disposición interna de la persona a valorat favorable o desfavorablemente una situacion. un 

hecho, etc.; predisposición para actuar. tendencia estable a comportarse de deteminada manera. 
"baca todo aquello que d medio escolar ofrece al alumno como posibilidad de aprender. Los elementos del 

currículo según la LOGSE son los objetivos, contenidos, principios mettidnIÓgicos y criterios de evalmd6n. 
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Muchos son los productos que las tecnologías de la información ofrecen a la multimediateca 
escolar: desde las bases de datos de carácter educativo a los diccionarios y enciclopedias en CD- 
Rom o a los productos educativos en CD-1 y \,7ídeodisco, hasta d acceso a la relativamente 
reciente Intemet. 

La mayoría de estos productos están concebidos y diseñados desde una perspectiva docu- 
mental o con un n~~ucado carácter comercial, sin embargo las expectativas que pone en ellos el 
mundo educativo se ven frecuentemente defraudadas. 

Es difícil encontrar bases de datos, en cualquier soporte, que por su contenido tengan una 
~itilidad real en el centro educativo. ApIaiidimos por su interés para el doc~nientalista escolar 
la existencia de numerosas bases de datos bibliográficas, tanto de carieter general como pro- 
fesional o tan útiles como las de literatura infantil y juvenil, sin embargo echamos de menos 
~nás  productos susceptibles de uso directo en el aula y de veriknelero interés para los alumnos. 

La estructura y diseño de este tipo de bases de datos, en su mayoría no soportan debidamente 
las exigencias de autonomía en el proceso de aprendizaje. La complejidad en su manejo, los 
interfaces poco amigables. un lenguaje no asequible para el alumnado, la falta de sistemas de 
ciyuda elaborados, dificultan su uso y disminuyen su valor como recurso didáctico. 

En cuanto a los CD-Rom. uno de los tópicos más difundidos es su gran capacidad de 
almacenamiento de información de diversos tipos: su capacidad multimedia. Sin embargo los 
habituales 650 Mb se consumen en grandes masas de datos en foima textual, unos pocos minutos 
de sonido y aun menos de irnUgenes en rnovirniento, todo ello resultado de la costumbre de hacer 
CD-Rorn «largos y estrechos». 

Productos menos ambiciosos en la extensión del tema tratado, más específicos (más «cor- 
tos»), permitirían una mayor inclusión (más «anchos») de imcigenes, animaciones y sonidos, que 
incrementarían auténticarneiite la capacidad multimedia y rnejorarr'an las potencialidades educa- 
tivas reales de estos productos. 

Otro tópico ampliamente extendido en relación con los CD-Roin lo constituye la posibilidad 
de presentar un cierto grado de interactividad. es decir, de permitir algtín nivel de interacción 
entre el usuario y el producto. Esto es resultado de las herramientas de hipertexto/hipemedia 
que son ampliamente utilizadas en estos productos. 

La común desorientación que produce la utilización de productos basados en hipertexto es 
un handicap añadido a los supuestos valores ediicativos de los CD-Rom. La presentación de 
esquemas clarificadores del modo en el que están organizados los contenidos, la inclusión de 
«históricos» que viiden en todo Ino~nento a saber en dónde está y por donde ha pasado el usuario 
y que le permita volver al lugar que desee, junto con un uso controlado y un menor abuso de 
las capacidades «hiper» pueden ser ciiestiones a tener en cuenta para evitar extraviarse. 

En cuanto al grado de interactividad que proporcionan estos productos multimedia es pe- 
queño g unidireccional en la mayoría de los casos, y aún menor en otros productos de tecnología 
óptica. como los CD-1 y los vídeodiscos, que han ido apareciendo recientemente en el entorno 
educativo. Algunas mejoras podrían ir encaminadas a permitir un cierto grado de personalización 
en su utilizaci0n. añadiendo capacidades de bloc de riotas, esquenias y colores personalizados, 
elección de tamaño de f~~entes y de pantalla, etc. 

Otras mejoras pueden ir encaminadas a adaptar y aumentar las posibilidades de impresión 
y exportación de las informaciones contenidas en los productos y a incrementar los outputs que 



vayan más allá de lo que se pueda imprimir o exportar: juegos, outpitrts didáctieos (mapas y 
esquemas mudos), test de conocimientos y de evaluación, etc. 

Permitir en un mismo producto varios grados de acceso en función de1 grado educativo o 
señalar aquel al que va dirigido, adaptarse al nivel de los contenidos y tener en cuenta la forma 
de presentación (colores, iconos, tamaño de letra, etc.), e1 vocabulaio y lenguaje empleado, la 
complejidad de las pantallas, la clasídad de los esquemas y Micos  son algufias pauttas colmes 
que deben'an estar presentes en el diseño tanto de bases de datos como de productos educativos 
en CD-Rom u otros soportes Ópticos. 

Por úItimo habría que señalar que aunque proporcionan nuevos procedimientos: edición de 
textos, notación informática, estrategias de búsqueda, e&,, hpiden procedimientos tradicion&les 
y de alto valor educativo en función de las etapas escolares (por ejemplo, alfabetización: b6s- 
queda de palabras en el diccionario; presentación de textos escritos: la pggina se sustituye por 
la pantalla; orientación espacial: delante-atr6s, antes-después, etc.), lo que hace necesaio un 
conocimiento y análisis profundo, tanto desde la perspectiva documental como desde la educa- 
tiva, para evitar el uso indiscriminado de estos nuevos productos. 

CONCLUSIONES 

Lo que estamos defendiendo, pues, es un modelo de centro difusor de información en 
educación que faculte al educando para consumir adecuadamente la información según sus 
intereses en cada momento (formación permanente) mediante las nuevas tecnologías, pero tam- 
bién que sepa manipular estas nuevas tecnologías para dotar a la información de un valor añadido 
más estimable: aplicaciones educativas del documento telemático y electrónico, acceso temático 
a la infosmación y el uso de la red de automatización de centros difusores de infamación en 
calidad de servicio y unificación de sistemas de interrogación en búsquedas. 

La escueIa debe introducir los materiales y metodologías propias de la tecnología de la 
información, superando la fase en que el profesor, ayudado por el libro de texto, ofrecía todos 
los conocimientos, Es necesario el desarrollo de colecciones de materiales sobre matesias selec- 
tivas para apoyar el estudio de áreas específicas y nuevos conocímientos. 

En esta labor deberán estar implicados en estrecha colaboración, como seria razonable 
suponer, los profesionales de diversos mundos: el de la Educación, el de la InformaciGn y la 
Documentación y el de los sectores relacionados con la edición y distribución de productos 
multirnedia. No hacerlo así no nos permitirá alcanzar una escuela moderna y de c&dd que 
facilite el aprendizaje y fa formación permanente a través del uso de recursos didácticos en 
general, y de los potentes recursos que ofrecen, actualmente, las tecnologías de la información 
y la comunicación, en particular, Recursos que, por una parte resultan eficaces a la hora de 
obtener resultados positivos en los procesos de enseñanzalaprendizaje, y por otra, permiten que 
tanto aIumnado como profesorado se identifiquen con estas henamientas que van a ser trna 
constante en su futuro desarrollo personal y profesional. 

No podemos seguir manteniendo nuestras escuelas al margen de los progesos de la ciencia 
y la tecnología. Debemos incorporar y hacer normal el uso de estos xecurws que yü son 
cotidianos en muchos ámbitos de nuestra realidad social. Estarnos convencido8 de que transfor- 
m a  la escuela en un verdadero centro de difusión de la idomación es la condición íwX!§aria 

para alcanzarlo. 





LA AUTOMATIZACI~N DE LA BIBLIOTECA NACIONAL: 
SEGUNDA RECAPITULACI~N HJSTÓRICA 

María hdenes 
Xavier Agenjo 

Biblioteca Nacional. Madrid 

El pasado mes de enero se cumplió el quinto aniversario de la puesta en explotación de 
ARIADNA, nombre con el que se conoce no sólo el catálogo aautomatizado de la Biblioteca 
Nacional, síno también la base de datos y todo el aplicativo desarrolIado a partir de la apgcación 
SIRTEX de Sofhare AG (en un sentido estrictamente cronoMgico, fue al revés). Han pasado, 
además, cuatro &S desde la publicación en el Boletfn de la ANDAD del artículo de uno de 
los firmantes de esta comunicación, titulado ta automatizació~ de la Biblioteca Nacional; 
recapitulación histórica1. 

A lo largo de estos cuatro &os el proceso de automatización de la Biblioteca Nacional y 
los proyectos relacionados con la utilización de las llamadas nuevas tecnologías han sufrido 
avances, retrocesos y pausas. En ocasiones debido a defectos en la planificación (a veces poca, 
a veces demasiada), en otras casos a causa de una falta de realismo para recanocer lo que, de 
verdad, se podía (o debía) hacer, y demasiado a menudo por una falta de coordinación entre los 
distintos agentes que estaban participando en la toma de decisiones; lo cierto es que algunos 
proyectos no han llegado a ponerse en marcha, otros han sufndo retrasos y cierto ntimero de 
ellos no han producido los resnltados esperados. 

Para llevar a cabo esta recapitulación (capitulación, j ads )  se parte de la documentación 
publicada y, por tanto, accesiblez. Se prescinde de la información o docmentacibn de carácter 

l <<La automatización de la Biblioteca Nacional: recapitulacián hisWcw,i BoletiSz de la ANABAD, XLE (1992: 1), 
pp. 214-228. 

La Memoria de 1992 y el Prosama de 1993 se editaron conjuntamente en una c&peta. Biblioteca Naciunal. 
Memoria 1992, [Madrid: s.n., 199T?], 64 p. ISBN 84-88699-02-6 y Bibiioteca Nacional. P r o p m a  19% [Madrid: s.n., 
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interno. Así, no parece oportuno revelar las deliberaciones de la denominada Comisiú~l ARIADNA, 
órgano constituido en 1992 para velar por la buena marcha de la automatización de la Biblioteca 
Nacional y para coordinar las actividades en este sentido; la Comisió~z ARIADNA no llegó a ver 
el año 1994. Tampoco se informa sobre las del Real Patronato de la Biblioteca Nacional, 

Aunque se ha intentado no caer en la fácil tentación de referirse a la falta de recursos 
humanos y económicos, ya que tanto la plantilla como la disponibilidad presupuestaria se 
conocen normalmente con la suficiente precisión antes de comenzar la planificación de un 
proyecto o de programar una actividad, lo cierto es que no puede obviarse la mención de la 
insuficiencia de recursos humanos, sobre todo, pero también económicos, que de forma gravísima 
y creciente afecta a la Biblioteca Nacional y que condiciona grandemente el desarrollo de sus 
actividades en el ámbito de la automatización, como en otros. Como botón de muestra, la plantilla 
que compone la Unidad de Coordinación Informática3, UCI, no se ha incrementado (en cuanto 
al número de personas -18- que la componen) desde la creación de la Unidad en 1991, aunque 
las instalaciones, usuarios y funciones a los que se debe atender se han multiplicado casi por 
seis. 

Ha habido dos factores determinantes, a nuestro juicio. en estos cuatros úItimos años en lo 
que se refiere a la demora en la puesta en marcha de varios proyectos relacionados con la 
automatización de la Biblioteca Nacional (algunos de ellos clave para que la Biblioteca pueda 
cumplir adecuadamente sus funciones). 

El primero de ellos ha sido la necesidad, planteada a finales de 1993, de ampliar la capacidad 
de proceso del ordenador cenbal de la Biblioteca. que en los momentos de máxima concurrencia 
llegaba a niveles de ocupación de casi el 100%. Los malos tiempos de respuesta obligaron a 
relegar todos los procesos batch fuera de las horas de servicio de la Biblioteca (de ocho de la 
mañana a nueve de la noche), para no penalizar aún más la actividad de los catalogadores y 
demás usuarios del sistema, en especial los lectores e investigadores que utilizan el OPAC. Y 
los procesos batch van desde la extracción de listados o la resolución de las transferencias de 
infonnación entre registros producidas por los trabajos propios de gestión del catálogo hasta la 
generación de productos, como las cintas I B E W C  o las de fotocomposición de BibliograJiá 
Española. 

La Biblioteca se planteó entonces una mejora global de su Sistema de Información en lo 
que se refiere a la capacidad de proceso, mejora de las comunicaciones, aumento de la capacidad 
de almacenamiento y automatización de la explotación. Para ello, y después de duras delibera- 
ciones mantenidas en el seno de una resucitada Cornisió~z ARLBDNA, se decidió convocar un 
Concurso abierto que dotase a la Biblioteca Nacional de la solución más adecuada. El resultado 
fue la propuesta de adjudicación a la empresa Digital Equipment Corporation. 

Como puntos más destacables, Digital ofreció un sistema abierto basado en Unix de 64 
bytes, con un bajo consumo energético y reducido volumen, servidores Unix resistentes al fallo 
(Alphaserver 8200 51300 y Alphaserver 2100 4/233), una plataforma adicional para gestión de 
redes, un servidor del tipo Infoserver 1000 para ofrecer CD-Rom y otros dispositivos en la red 

1993?], 32 p. ISBN 84-88699-03-4. Biblioteca Nacional. Memoria 1993. Progranza 1994. [Madrid: s.n., 1994?], 95 p. ISBN 
84-88699-07-7. 

h a  que en la Biblioteca Nacional es responsable de la implantación y mantenimiento del Sistema de infonnación 
y que tambiin participa en proyectos de Investigación y Desarrollo relacionados con la actividad y Iunciones de la Biblioteca. 



local de la ~iblioteca, 132 puestos de trabajo basados en microordenadoxes (5 de ellos con altas 
prestaciones, lector de t ~ e t a  inteligente y lector de código de barras), mplias posibiEdades de 
crecimiento de los equipos mediante la instalación de nuevos pro~esadores y ampIiaciÓn de 
memoria y disco y el software necesario para poder realizar descarga de registros de ARIADNA 
en línea y Para que el usuario de ARIADNA pueda trabajar en un marco cliente/servidor* 

La migración al nuevo sistema terminó, sin haber s~tfMdo ningún retraso sobre los plazos 
previstos en el concurso, el pasado mes de mayo. Pero la Biblioteca ha tenida que pagar por 
ello un precio: que el personal de la Unidad de Infomatica haya tenido que ce~trar sus esfuerzos 
en las tareas relacionadas con la migración, Jimitando el resto de su actividad a cubrir el servicio 
de las necesidades diarias de la Biblioteca, 

Desde que se empezaron a producir problemas de rendimiento (septiembre de 1993) hasta 
que se ha puesto en explotación la solución elegida (mayo de 1996)) han pasíadir casi tres anos. 
Durante el primero la Biblioteca estuvo agobiada por los malos tiempos de respuesta del sistema, 
hasta que se abordó, en agosto de 1994, una solución pro~isional de ampliación basada en el 
alquiler de un segundo procesador y de más capacidad de memorka. Durante el Bltimo año, ía  

actividad de la UCI se ha tenido que centrar más en la preparación del mencionado Concurso 
para el cambio de sistema, en la valoración de las ofertas y en la instalación de los nuevos equipos 
y posterior migración, que en los asuntos de utilidad bibfiotecológica. 

El segundo factor tiene que ver con los actores del proceso de toma de decisiones. Dema- 
siado a menudo, las prioridades en la adquisición y contratación de bienes y servicios infomáticos 
las han fijado profesionales que ni son buenos conocedores de las necesidades reales ni tampoco 
son sensibles a las repercusiones que pueden tener sus decisiones. Cabe preguntarse si la torna 
de decisiones que tienden a retrasar la puesta en func ion~ento  de los procesos puramente 
biblioteconóma'cos y hdamentales para la buena marcha de la Biblioteca Nacional puede tener 
algún tipo de justificación, Desde luego, para el usuario final (lector o bibGotecano) al que Ia 
Biblioteca debe servir está claro que no. 

Y, a pesar de todo, la Biblioteca Nacional ha hecho durante estos afias un importante 
esfuerzo de renovación y de mejora en la calidad del servicio que ofrece a sus rrsuarios (que 
son, no lo olvídemos, lectores y bibliotecarios, tanto de la propia Biblioteca como de otras 
bibliotecas que utilízan sus servicios). Este esfuerzo se ha plasmado en: 

1, Estudio, adopci0n y difusión de la normativa internacional relacionada con e1 tratamiclfn- 
to y difusión de la información: formatos Ibermarc, conversión e integracidn de formatos (ISSN, 
Unimarc, I b e m c ,  USMARC), normas para el tratamiento de imágenes, Elfll, X.500. Quedan, 
sin embargo, muchos aspectos todavía sin abordar: sólo ha habido escarceos con ICR y sistemas 
expertos (discos de 78 rpm), no hay una implantación efectiva de los ~onjuntos de nomas IR 
y OSI/~LL y sólo ha habido proyectos-piloto de digitalización (videodisco interactivo Y Sistema 

de Información Heráldica)) y de SGML (prototipo de base de datos de prensa). 
En este apartado cabda Incluir la participación en proyectos de I+D fmaneiados y promo- 

vidos por la DG xm: EDILIBE U, DELICAT, AUTHOR, BIBLwK, CMSE. 
2, miesta a'disposición del usuario de la totalidad del catálogo de la BN (Reconversión 

del cat@ogo manual e Integración del mismo en M m N A )  Y eefaboracibn de proce-entos 
para mejorar la calidad de las descripciones, la estabilidad y la fiabilidad dd c&@~go (D~PS- 

ración y Control de autoridades). 
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3. Agilización y r e g u l a c i ó n  en la producción de la Bibliografía Española y diversifi- 
cación de los medios para la difusión de la información que genera la BN: OPAC, cintas de 
intercambio, cintas de fotocomposición, CD-Rom. Sin embargo, aún quedan dos asignaturas 
pendientes: la descarga en línea de registros y la mejora del acceso remoto. 

4. Mejora del acceso al documento: agilización del Préstamo Interbibliotecario y proyectos 
de robotización de los depósitos y de digitalización. 

5. Difusión de información sobre la Biblioteca: puntos de autoservicio de información, 
vídeodisco, Museo del Libro. 

El análisis de la actividad de la Biblioteca Nacional en lo referente al proceso de 
automatización a lo largo de estos cuatro últimos años se va a centrar en aquellos aspectos que 
se considera tienen una repercusión más directa sobre el servicio que la Biblioteca Nacional debe 
prestar a la comunidad bibliotecaria española: 

1. Mantenimiento del catálogo. 
2. Acceso a la información. 
3. Acceso al documento. 

Desde hace ya dos años, ARIADNA permite la catalogación en línea de todos los materiales 
bibliográficos y el mantenimiento del Directorio de Bibliotecas. 

El retraso de casi dos años que se ha producido en la puesta en explotación de la catalogación 
de materiales especiales se debe, básicamente, a la falta de personal especializado en desarrollo 
infomático en la Biblioteca Nacional. Esta circunstancia hacía depender a la Biblioteca de 
contrataciones externas para cualquier nuevo desarrollo (por insignificante que fuera). Una 
ruptura de relaciones con Software AG, la empresa que comercializa el producto SLRTEX 
(entonces llamado ILIADA) sobre el que se basa ARIADNA, a finales de 1992 provocó, entre 
otras cosas, este retraso. Los problemas de rendimiento del sistema hicieron el resto. 

En estos años se han puesto en explotación los módulos de Adquisiciones, y un módulo para 
la Depuración de la base de datos. 

El módulo de Depumción, que es el más reciente, está siendo muy utilizado no sólo para 
detección de duplicados, sino también para modificación de contenidos, comprobación de re- 
laciones y análisis de los elementos de información. 

Aunque desde 1993 se aplicaban algunos procesos previos de depuración a la información 
que iba a ser integrada masivamente en ARIADNA, hasta 1994 no se plantea la contratación 
de dos servicios de desarrollo que sistematicen, agilicen y amplíen las posibilidades de depu- 
ración de la información, tanto de la que va ser integrada en ARIADNA como de la que ya forma 
parte del catálogo automatizado. Debido a retrasos en la tramitación, estos desanrollos no se 
comienzan hasta principios de 1995 y se concluyen a finales de dicho año. 

Sin embargo, el módulo de Adquisiciones no se adapta plenamente a las necesidades de la 
Biblioteca Nacional. Sólo contempla la gestión de los ingresos por compra, pero no los que se 
producen por canje, donativo o en virtud del Depósito Legal (medio éste que constituye el grueso 
de las adquisiciones de la Biblioteca Nacional). 



La automatización del procedimiento del Depósito Legal, junto con fa incot-poración a 
ARIADNA de los desarrollos necesarios para la gestión de este medio de adquisición de docu- 
mentos, junto con la utilización de los procesos basados en EDlFAflT para la adquisición por 
compra, permitirán disponer desde el momento de1 ingreso del ejemplar en la Biblioteca de unos 
elementos de información bibliográfica estructurados, que pueden servir de somera descripc-ion 
bibliográfica para aquello que no se va a catalogar posteriormente y de registra de precatalogación 
para aquello que sí va a recibir proceso técnico. El ahorro de tiempo dedicado a las tareas de 
catalogación y la mejora en el servicio al usuario consiguientes no necesitan más cornentsio. 

Se ha invertido un gran esfuerzo en la integrucióa en ARIADNA de todo el cat6logo manual 
(operación que está apenas empezada), desarrollándose programas de depuración de fa informa- 
ción previa a su integración en ARIADNA que han culminado coa la definjcibn de un módulo 
externo que permite analizar y tratar información en una estación de trabajo hdependiente del 
ordenador central, pudiéndose trabajar en red y en un entorno clíentelservidor. 

En este momento, ARTADNA gestiona cerca de 670.000 registros bibliográficos, mis de un 
d l ó n  de registros de fondos y localizaciones, millón y medio de autoridades y nueve mil 
registros del Directorio de Bibliotecas. Quedan todavía pendientes de integración más de 750.000 
registros bibliograficos, con sus correspondientes registros de autoridades y fondos, pertenecien- 
tes en su mayoría al hdice General de Impresos de la Biblioteca y unos 100.000 registros 
bibliográficos y 400.000 registros de fondos y localizaciones pertenecientes al Catálogo Colec- 
tivo Nacional de Publicaciones Periódicas. 

El bajo rendimiento del ordenador central y el posterior proceso de adquisición y migración 
al nuevo sistema basado en Unix impidieron que la integración pudiera llevarse a cabo siste- 
mática e ininterrumpidamente, como hubiera sido necesario, Aunque ya está integrada buena 
parte de la información disponible referente a materiales especiales (excepto el Material 
Cartográfico, Manuscritos, Material Gráfico y los discos de 78 rpm), el grveso de la infomación, 
es decir, el bdice General de Impresos de la Biblioteca Nacional y el Catálogo Colectivo 
Nacional de Publicaciones Periódicas se han visto nuevamente retrasados. 

Desde el punto de vista de1 sistema bibliotecttrio español el nuevo retraso experimenado 
por el Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones Periódicas ha sido &arniítieo4. Para la 
propia Biblioteca Nacional tener tobavía pendiente la integracibn del Índice General de Impresos 
provoca todos los días multitud de problemas biblioteconómícos, sin contar los meramente 
económicos que la inexistencia de una gran base datos bibliográfica nacional han supuesto para 
10s diferentes procesos de reconversión emprendidos en las distintas bibfíotecas espafiofas. 

En este apantado se engloban todos los procedimientos que permiten la extracei6n de 
información bibliográfica de ARíADNA, sea mediante procesos interaeti~os (len lfnea), sea 
mediante procedimientos en difddo (en batch). 

3 Francisca ~ R N Á N D E Z ,  Xavier AGENJO: «El cataogo colectivo de Publicaciones Periódicas%, Bofettk de la 
ANABAD [en prensal. 
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Nos referiremos, en primer lugar, a los procedimientos batch de acceso a la información. 
En el último semestre de 1995 entró en explotación otro nuevo módulo de ARIADNA, el Módulo 
de Generación de Productos. Este módulo pemite realizar una selección de información del 
catálogo (utilizando todos los recursos propios del módulo de recuperación) y extraerla de 
ARIADNA en formato de intercambio (IBERMARC, UNJMARC e ISSN), o bien en un formato 
tal que puede ser utilizado en fotocomposición para la publicación de bibliografías españolas y 
de catálogos. 

Una de las consecuencias que la iuptura tempord de las relaciones establecidas con la 
empresa Software AG (que, por cierto, se produjo en conb-a de la opinión expresa del personal 
bibliotecario encargado de la automatización, en previsión de lo que a medio plazo acarrearía) 
en el desarrollo de los productos especficados en el concurso de 1988 fue la repercusión en los 
distintos programas de edición tanto de bibliografías como de catálogos, ya que se suspendieron 
los desarrollos oportunos. Así, aunque ya se había comenzado la catalogación en línea de los 
diferentes materiales bibliográficos, al no disponerse de esos programas de edición fue necesario 
emprender un complicado proceso de tratamiento de cintas de intercambio informático muy 
difícilmente tratables por ningún impresor. Todo ello motivó importantes desembolsos econó- 
micos no previstos presupuestariamente, así como notables desviaciones en las fechas de publi- 
cación de los referidos catálogos. En consecuencia, puede observarse que las publicaciones 
previstas y mencionadas en el Programa de 1993 no aparecieron en la fecha prevista sino que 
se retrasaron notablemente lo que, además, ha promovido cierto grado de desconfianza por parte 
del usuario bibliotecario final en las posibilidades del sistema. 

Por otra parte, de las publicaciones previstas en CD-Rom, difícilmente se pueden publicar 
títulos tales como el del hzdice General de lmpresos de la Biblioteca Nacional, el del Catálogo 
Colectivo de Publicucio~zes Periódicas o el de Bibliografla española de materiales especiales, 
tal y como se anuncia en el Progranza del año 1994 si no están integrados ni disponibles los 
correspondientes registros. 

Por contra, sí pudo publicarse el catálogo colectivo Novuín Regestr-u~n al realizarse de forma 
completamente independiente. Quizá sea anecdótico citar, pero merece la pena, que para la 
realización de las distintas pruebas y revisiones de los prototipos de este CD-Rom por los autores 
de este artículo, Jefes sucesivos de la Unidad de Coordinación Informática de la Biblioteca 
Nacional en un período de seis años, éstos no han dispuesto nunca de un lector de CD-Rom a 
pesar de que han participado decisivamente en la edición de, entre otros, el CD-Rom de biblio- 
grufía española desde 1976. 

De esta manera, nuevamente se pone de manifiesto los problemas que conlleva un cambio 
estratégico en un proceso global de automatización sin haber tenido en cuenta las repercusiones 
finales de tal decisión. 

Por lo que respecta al acceso interactivo (en línea), debe considerarse desde tres puntos de 
vista: 

1. El mcídulo de co~zsultu público (OPAC). A finales de 1993 se planteó una sustancial 
mejora del OPAC entonces existente, con objeto de incorporar nuevas funciones y dar acceso 
a los nuevos materiales que en aquel año se empezaron a catalogar. La nueva versión del OPAG 
incorporaba, además, una opción gráfica basada en arquitectura cliente-servidor. La opción 
gráfica del OPAC, que tuvo que enfrentarse con serios problemas relacionados con las comu- 



nicaciones, entró en exphtación, en pruebas, a finales de 1994.. Para entonces se estaban cata- 
logando ya los materiales especiales que estaban pendientes en el momento de la contratación 

del d~~arrollo- Por tanto, Y puesto que en aquel momento la UCT contaba ya con personal de 
desarrollo propio, se definió y programó el 0W especifico para cada uno de €os mateedes 
nuevos, en la versión alfanumérica. Por no disponer de presupuesto pana actwalizar en el :iInísma 
sentido d OPAC gráfico (tarea que no podía asumir el persanal de desaro110 de la 'CTCX), se apto 
por no ofrecer al usuario dos versíones del OPAC incoherentes entre si, en tanto el personal de 
la UCI no pudiera abordar esta tarea. Con los cambios introducidos en la gestidn y diopasitivos 
y protocolos de comunicaciones de la red local de la Biblioteca con motivo del Concurso para 
la ampliación del sistema de información de la Biblioteca Nacional, el funcion;amimto de1 QPAC 
gráfico quedó definitivamente cercenado, con lo que se perdía, además, la posibilidad. de dcs- 
carga de registros por los usuaríos de OPAC, 

2. Descarga en línea de registras. A comienzos de 1995 se diseña y enpez6 a probar un 
prototipo para la descarga en Enea de registros de Monogsafícts Modernas de ARIADNA en 
formato TBERMARC. Con la convocatoria del tan mencionado Concurso para la a1npli.aci6n del 
sistema, tuvieron que interrumpirse las pruebas para que el personül de la UCI pudiera preparar 
las pruebas de rendimiento que se planteaban en e1 Pliego de Prescripciones Tkcnicas, pruebas 
que, en la vorágine posterior de la migsaci6n no pudieron reanudarse. 

3. Acceso remoto 
En la Memoria del Ministerio de Cultura del año 1992 se hace referencia a la accesibiizdad 

de la Biblioteca Nacional a través de la red PIC, RedltRIS y X.25, 
Esta completa accesibilidad de la Biblioteca Nacional hace recordar a los autores de esta 

comunicación la demora que se produjo en la conexión con RedLRfS (ya que, estando fa conexión 
contratada desde 1992, no se puso en operación real hasta octubre de 1994). No se debio en 
ningún caso a causas técnicas sino a la falta de capacidad de decisión tanto del personal 
Momático-bibliotecario de la Biblioteca Nacional coma del persona1 puramente bibliotecario, 
al que interesaba beneficiarse de las posibilidades de Internet a través de RecURfS. La negativa 
durante más de un año a adquirir un router que hiciese posible la conexión de la Biblioteca 
Nacional con RedIRTS puso de manifiesto las fisuras existentes en lo referente a la coor&nación 
infomática. 

En otro orden de cosas, hay que mencionar que si bien es cierto que ARTADNA se convirtió 
en una opción más dentro de los PIC (sencillamente compartía la red fssico-lógica que unía a 
los PIC con la Subdirección General de Informática y Organización del Ministerio de Gulttlril) 
nunca, ni en 1992 ni ahora, se ha permitido la conexión directa de los sistems de gestión 
automatizada de la bibliotecas públicas del Estado con AXTADNA, creándose, por el conwaría, 
uila base de datos intemedia entre esas bibliotecas y la Nacional. En maya de 1996 se ha puestu 
en línea a trav6s de los PIC el catálogo de dicho proyecto que no es, como podría esperarse, 
un catálogo colectivo sino un catatogo acumulado, que se actoaliza periÓ&camenre, en el que 
se repiten .tantas descripciones como ejemplues existen en las diferentes bibltiotto<cas, 

Como colofón a todo ello habría que afiadir que una semana m6s tarde de que fueraíl 
accesibles en lhea los catálogos de las bibliotecas publicas se dio definitivaente d paso de 
hacer accesible A R m A  a &aves del referido web. una Semana! más tarde Y no vttrios meses 

antes como habrfa sido perfectamente posible. 
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3. ACCESO AL DOCUMENTO 

Pwa lo referente al acceso al documento, vease el trabajo presentado a este congreso por 
M." Jesús López Manzanedo, Xavier Agenjo y M." Jesús Martínez, así como el titulado Menzoriu 
Hispánica escrito por Casmen Caro y Xavier Agenjo y presentado a estas mismas Jornadas. 

Para terminar, si bien, como resultado del concurso para la ampliación del sistema de 
información de la Biblioteca Nacional, el centro cuenta ahora con una infraestructura informática 
tecnológicamente moderna y estruch~ralmente completa, cabe preguntarse, a la vista de estos 
hechos, si la migración total del sistema ha sido una decisión acertada puesto que la operabilidad 
abierta se habría podido conseguir inicialmente mediante un servidor de comunicaciones ges- 
tionado por Unix, mientras que la base de datos habría podido permanecer en el mainfi-ame, 
llevando a cabo el proceso de downsizing de una forma escalonada. 

No cabe duda que el triunfo de las tesis de informática de gestión sobre criterios 
biblioteconómicos han supuesto indudables trastornos al sistema bibliotecario español en cuyo 
Consejo Supei-ior de Bibliotecas quizá hubiera que haber discutido esta alternativa en lugar de 
en la Comisión Intenninisterial para la Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos. Si bien 
hay que decir que el vicepresidente de dicha Comisión mantuvo en las ponencias técnicas 
celebradas una actitud extraordinariamente receptiva a los problemas biblioteconómicos plan- 
teados, que contrasta extraordinariamente con la falta de consideración de los mismos en otros 
foros mucho más próximos e incluso internos a la Biblioteca Nacional. 



UNA PROPUESTA DE INVESTIGACI~N: 
INFO SOBRE LA DOCUMENTACI~ 

EN LA COMUNIDAD AUT~NOMA DEL P A ~ S  VASCO 
(UNA APROXIMACI~N, 1993-1995) 

José Ignacio Armes Usmdízaga 
Carmelo Landa Montenegro 

Carmen Plano Graña 
M&sa Cela5 Diégrrez 

C..) 
«El saber no es la erttdiciúit, 

el entdito nada sabe. 

El bieiz ?to es lo mz4ch0, 

lu mzrchv no es br~eiz~. 

El sabio no rcczmuia; 

ob~~zizdo purn los ol.i-as, 

titne cudu vez tmfs; 

daizdn a Eos detn~is, 

posee mús cnda veza). 

C..") 
Lao zi, 

de El libm del Tao 

Con esta comunicación que ahora presentamos en las V Jornadas espra80las de doctcmen- 
tacibn automatizada se pretende exponer de un modo sintético la estructura y el contenido del 
Informe sobre la Docmentactón en la Comunidad Autónom del Pafs t7astíor ama apmxi- 
rnación (1993-1995)- Se trata de un estadio elaborado con el respaldo de la primera beca de 



952 Una prupzlestu de i~~vestig~zción: Informe sobre la Documentación ... 

investigación concedida por la Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas l Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazahen Euskal Elkartea (ALDEE) 
en 1993). 

Desde estas líneas agradecemos a ALDEE la confianza depositada entonces en el equipo, 
así como la ayuda de todas las personas que han contribuido a la realización del proyecto. 
Mención especial merece la participación del sociólogo Juan Pedro Alvite y de la informática 
Olatz Arregi, ambos profesores de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV / EHU). Asimismo, en lo referente a la exposición de este informe, el equipo quiere 
agradecer a FESABLD, y en particular al comité científico de las V Jornadas españolas de 
documentación automatizada, el darnos la oportunidad de difundir esta colaboración. 

Como se verá, la perspectiva que configura el texto posee un carácter que podría calificarse 
como eminentemente reflexivo sobre la propia Documentación (meta-documentación), al avan- 
zar desde la radicalidad de la base propuestas conceptuales y metodológicas sobre las que se 
construye el Informe que aquí resumimos. El equipo desea que el recorrido cursado pueda 
resultar interesante o, cuando menos, no alimente la inflación de ruidos que hoy en día distorsiona 
la percepción de la realidad y, asimismo, nos hiere y golpea hasta el embotamiento. 

II.1. Los objetivos. Son metodológicos, informativos y analíticos. Se intenta ofrecer un 
modelo metodológico de investigación que sirva de referencia en proyectos ulteriores de similar 
naturaleza. Para ello proponemos un aparato descriptivo-conceptual y varias herramientas con 
el objeto de establecer un primer diagnóstico sobre la Documentación en la Comunidad Autó- 
noma del País Vasco (CAPV). 

11.2. El enfoque. El cuerpo conceptual participa del par~rdigma vinculado a la T e o h  de 
la Información / Comunicación. Y ello es así porque consideramos que la Documentación, 
ademús de responder en primera instancia a las&nciones instrumentales sobre las que trabaja 
-decisivas pura que la sociedad alcance la competitividad que se le requiere-, posee elementos 
iízfomativo-comunicativo.~, cuya trascendencia resulta esencial para el fincionamiento demo- 
crútico de una sociedad (organizaciones, agentes sociales, ciudadanos). Este enfoque enmarca 
el Znj¿i,rme e integra la Documentacicín dentro del conjunto de las disciplinas y modelos que 
trabajan con la infimnación, cuyo componente comunicativo ineludible es, a menudo y por 
desgracia, ignorado. 

II.3. Las propuestas metodológicas. En consonancia con el propósito fijado desde un 
principio, el Infomze procura sustentarse en una base metodológica sólida. El punto de partida 
se encuentra en las hipótesis. Sobre este arranque se idean los siguientes instrumentos: el 
cuestionario, la ficha de identificación, la tabla de control y el directorio. Tracemos un apunte. 

11.3.1. Las hipótesis. Con su formulación se modela la línea metodológica y los primeros 
conceptos del marco en el que nos situamos: un territorio justamente fronterizo, difuso y sin 
acotar de forma satisfactoria todavía. En síntesis, se presentan nueve hipótesis de desigual 

Dos ejemplxes del Infonne se hallan depositados en la sede de ALDEE a disposición de las personas interesadas 
en su consulta. 



extensión sobre la situación actual de la Documentación en la CAPV, Todas ellas inciden, aunque 
con distinta intensidad, en las dos ideas primordiales que la caracterízan: por m lado, en el 
estadio incipiente y, por otro, en laputemialidnd de la Documentacidn. Estos dos rasgos apuntan 
su diagnóstico, cuya naturaleza en buena medida viene marcada por ria cmbio transitorio 
(crecimiento acelerado pero dispar). 

Como muestra de la primera gran hipótesis mencionamos> entre otras, las cuestiones siguien- 
tes: la falta de una cultura extendida de la información / documen~dción; la identidad d i ~ s a  de 
la Documentación en su conjunto; la creación de centros y servicios sin los principios denlen- 
tales de planificación, coordinación y d i k s i ó ~  el problema de la formaci6np el deficiente 
reconocimiento social y profesional de los documentalistas, así como la infrautilizaci6n de su 
labor; o lo inapropiado de las instalaciones y la escasez presupuestaría. 

Por contra, con una dimensión positiva que respalda el optimismo, se apuntan sintonlas de 
ese potencial que encierra la Documentación en su doble y reciente condición de disciplina y 
práctica de las Ciencias de la Información: una gestión más activa de los fondos, con rnayor y 
mejor proyección de los mismos; el prometedor futuro que le espera en la d'jreccián de las 
organizaciones empresariales, sociales y, con especial incidencia, de las Administraciones PU- 
blicas; la complementariedad de las bases de datos propias y externas como fórmula de una 
asistencia informativa de calidad; y la apertura continuada de nuevos centros y servicios en 
empresas privadas y entidades sociales de la CAPV. 

II.3.2. Instrumentos de estudio p an6lisis. 
- El cuestionario. Es la heaamíenta crucial del estudio. A través de B se abordan las 

centros y servicios de documentación y, durante el 61timo trimestre de 1994 y gran parte de 1995, 
se obtiene el grueso de los datos necesarios para el ff$omze. Ahora bien, en tíltima instancia, 
representa un modelo de acercamiento susceptible de ser aplicado también en investigaciones 
similares. De ahí su aportación metodológica. 
- La ficha de identificación. Está integrada en el cuestionario y es, en cierto modo, su 

parte introductorict. Recoge los primeros datos -la mayoría elementales- del centro de doczi- 
mentación, que, en parte, son codificados y contabilizados. En concreto y al margen de infor- 
maciones ajenas a su posterior explotación (números de estudio, cuestionario y entrevishdor), 
indica los siguientes campos: de identificación (nombre oficial del centro y, si procede. de la 
entidad superior en la que está integrado); de localización (calle, número, distrito, municipio, 
comarca y territorio histórico); de contacto (teléfono y fax); de gestión (responsable achial); y 
de creación (fecha). 
- La bbia de control. Es m instrumento eminentemente interna. Al mismo tiempo, aporta 

datos complementarios a los de la ficha de identíficación, Informa de la denominación y loca- 
lización del centro de documentación, asi como de otros datos de utillidad para registrar las 
incidencias del trabajo de campo: nombres de la persona de contacto y del encuestador; fechas 
y fonna de entrega y recogida del cuestionario; modo en que se cumplimenta .éste; y observa- 
ciones. 
- EI directorio. Plantea en si mismo un modelo de registro de la inforrmcida de los 

centros para su adopci& en posteriores censos de índole parecida. El valor metodológico de ese 
modelo radica en la estmcma que adopta e1 dírectorio, En éste, se distinguen dos niveles de 

organización: los fndices y la ficha. 
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La estructura general del directorio descansa sobre los índtces: las entradas a través de las 
cuales se puede acceder a las datos recopilados en él. En atención a la conveniencia de facilitar 
su búsqueda, se presentan cuatro índices: alfahético, por ámbitos. territorial y temático. 

La @ha es la unidad de información que recoge todos los datos relevantes de cada centro. 
En virtud de un criterio selectivo, la ficha está vertebrada por un número suficiente de campos 
que informan, por este orden, de la identidad (nombre), localización (dirección, teléfono, fax y 
correo electrónico), gestión (responsable), acceso (entrada y horario) y contenido (área temática 
y servicios) del centro. 

111. EL INFORME DEL INFORME 

La fuente principal para disponer de una visión panorámica de del universo de centros y 
servicios de documentación existentes en la CAPV procede del cuestionario y de su explotación. 
En gran medida, el informe tiende a crear cinco tipo1ogiu.s de centro de doc~imentación,-sujetas 
a otras tantas variables. Como ya hemos visto, tres merecen un tratamiento específico: territorial 
(Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), por ámbito social (Administraciones Publicas, Empresa Privada 
y Otras Entidades) y temática (7 grandes bloques, que serán comentados en el capítulo corres- 
pondiente). Pese a no verse reflejados en el directorio, existen otros dos criterios clasificatorios 
de mucha iniportancia: su vínculo con una organización (integrado, concertado e independiente) 
y el acceso a sus servicios (interno. restringido y público). 

Además de estas clasificaciones, se sugieren numerosas subtipologías también interesantes. 
Los centros se podrían distribuir en función de, por ejemplo, las siguientes variables contenidas 
en el cuestionario: año de fundación (antes de 1980, entre 1980 y 1985, durante el período 1986- 
1993, en el bienio 1994-1995); localidad donde radica (capital, otro municipio); grado de 
disciplinariedad (generalista, especializado, semiespecializado); fondo documental (de corte 
bibliotecario, litemtura gris. audiovisuales, etc.); componente lingüístico del conjunto de la 
documentación, de la consulta y de la relación de trabajo (español, euskara, bilingüe, inglés, etc.); 
lenguaje documental (libre, vocabulario controlado, tesauro); modalidad de la consulta (puntual, 
continuada o difusión selectiva de la información: DSI); nivel de contacto con otros centros 
(aislado y relacionado); utilización (escasa, suficiente, Óptima y excesiva), coste (gratuito y 
remunerado) y publicidad (baja, media y alta) del servicio; informatización (con o sin bases de 
datos propias); teledocumentación y acceso a bases de datos externas; número de personas que 
trabajan (menos de 3, entre 3 y 5 y más de 5); régimen laboral (personal propio y subcontratado); 
metros cuadrados del local (menos de 20, entre 20 y 60, de 60 a 100, entre 100 y 150 y más 
de 150); presupuesto (propio y ajeno) y financiación (propia, externa y mixta); etc. 

IV. El, DIRECTORIO 

El universo antes caracterizado (tipologías y subtipologías) se encuentra recogido en el 
directorio con una función netamente informativa. En su momento, consideramos ineludible 
responder a este objetivo en la investigación emprendida. El contacto con los profesionales 



durante el trabajo de campo confirma de pleno que se trata de una necesidad y yfn deseo 
compartidos por la mayoda: necesidad, porque los profesionales -adem&s de bs uswdrios, por 
supuesto- pretenden conocer la existencia y caracterfsticas de otros centros; y deseo, en tanto 
que ellos mismos se muestran interesados en que sus propios centros sean dif~~ndidas entre !os 

Colegas Y el público en general, aunque en menor grado, dado el acceso interno o restringidc? 
y las capacidades limitadas de algunos de ellos. 

Sobre este particular, la crítica es evidente: no son pocos los centros de doetmiexitaci611 que 
pasan desapercibidos -incluso entre aquéllos que comparten ctisciplinaiedad- o se eneixentsan 
infrautilizados por no promocionarse debidamente. Y ello pese a contrul con personal ecialificadcr 
y motivado, recursos suficientes, más servicios y fondos de los que cabria e-era y, sobre todo. 
un mercado potencial estimable. Esta deficiencia resulta paradójica en mayor grado si penunxiios 
que sus responsables trabajan con la información como n~ateria prima. Sin &ida, Ia ~Jgusilítz del 
directorio tendría en este aspecto un efecto multipIicador: auiwarla  y mejor& el flt$u 
informativo-comunicativo, tanto internamente (entre la comunidad Se doc11mentalist'~ts, rwono- 
cidos en su identidad profesional y abiertos a los intercmbios) corno externaente C f u  ciial 
determinaría una proyección social más eficaz y el acceso y aprovechamiento mas amplios e 
intensos de los recursos disponibles). 

Ahora bien, la tarea de compilar los centros y servicios de documentación aparece compli- 
cada. La razón principal estriba en lo comprometido de acotar un universo que, a diferencia de 
los archivos y la bibliotecas, es identificado de manera imprecisa. Esta dificultad nos obliga a 
preguntarnos sobre los rasgos consustanciales de un centro o servicio de documentaci6n. A 
nuestro juicio, y en tkminos generales y aproxinxativos. responden a la práctica que desarrolla: 
l.", profundidad en el tratamiento informativo (análisis documentzd como fundanento de las 
bases de datos); 2.", cierta especialización; 3.q grado avanzado en los insmmentos y procesos 
de informatización (uso de Ia teledocumentación y aplicaciones í1zuEti~nediu); y 4P, gestión 
dinámica de los documentos (DSI, documentación terciaria y capacidad de a~1tPciparse a las 
consultas explícitas y de planificar sistemas de información). 

Si tenemos en cuenta que la Documentación en la CAPV se encuentsa en una fase entre 
infantil y adolescente, son pocas las unidades que responden con precisión a este perfil. En 
consecuencia, el criterio de seleccián se amplía. El directorio recoge asimismo aquéllas qne 
-aun resintiéndose en esa actividad definidora- se denominCan cefztrus de documentacióiz, así 
como bibliotecas especializadas y otros centros que -consideramos- se aproxi1nan al modelo 
establecido. En cualquier caso, la empresa también lleva consigo otros dos problemas intsinsecos: 
por un lado, han de localizarse los centros recién creados (cada vez más en menos tiempo) y 
los ya consolidados pero apenas conocidos; y par otro, para evita desfase%, los datos deben 
actualizarse perió&cmente. Con estos obstáculos, somos conscientes de que cIllb0m~iÚIl 

directorio defi~itivo es un inzposible, pero logra aportar el fruto de ese primer acermrnie~to d 
que nos hemos i-eferido desde un principio. En este sentido, d equipo de trabajo esta preparado 
para completar y acmalizar el &recto& ante la posibiiidad y el co~apro&so de Una ~rc'>xírna 

publicación. 
Por el momento, el &aector-o presenta un centenar de Cc?tzfm y / D ~ ~ ~ ' j c f f j ~  de tj0~~4ílzt.rz- 

ta~ión. número incluye las sedes de algunos de ellos. Ante la imposibiliw siquiera 
enumer-10s en la presente síntesis, a contínuación se exponen cifras y por~entGe5 a~r~fimacfos 
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en atención a las clasificaciones territorial, temática y organizativa. Desde el punto de vista 
geográfico, los centros y servicios se distribuyen así: 49 están radicados en Bizkaia (51 %), 36 
en Gipuzkoa (37,5 %) y 11 en Álava (11,5 5%). En cuanto a los 7 grandes bloques temáticos, el 
resultado es el siguiente: 8 (8,5 %) de carácter institucional (4 de la CAPV y 4 de las Comu- 
nidades Europeas); 33 (34,5 5%) del Área Social (10 de índole sociológica; 2 de Mujer; 5 de 
Juventud; 4 de Sanidad; 2 de Consumo y 10 de Urbanismo y Medio Ambiente); 22 (23 %) de 
Cultura (3 genkricos y 19 especializados); 13 (13,5 %) de Ciencia y Tecnología; 7 (7 %) de 
carácter enlpresarial; 9 (9,5 %) de Medios de Comunicación (6 escritos y 3 audiovisuales); y, 
por último, 4 (4 %) del apatado de varios. De igual modo, los centros se clasifican según su 
pertenencia a los tres ámbitos de organización ya señalados: Administraciones Públicas, Empresa 
Privada y Otras Entidades (sociales, profesionales, etc.). 

En conclusión, se esboza el instrumento adecuado que puede convertirse en una obra de 
referencia útil para la sociedad (usuarios en general, responsables de las AdminiStraciones 
Públicas, empresarios, investigadores, periodistas, miembros de asociaciones profesionales, etc.) 
y para los propios gestores de la información (archiveros, bibliotecarios, documentalistas...). En 
este sentido, junto con los Censos de archivos y bibliotecas ya elaborados y publicados, el futuro 
directorio sería Za tercera guía de consulta imprescindible para el conocimiento de los centros 
de información de nuestra Comunidad. Por este motivo, el equipo quiere expresar su disposición 
a considerar todas las sugerencias que sobre esta labor reciba por pante de cualquier profesional. 
La colaboración de todos permitirá el uso de un directorio eficaz: claro y, en lo posible, completo 
y actualizado. 

V. OTROS TEXTOS 

En el bloque del Informe dedicado a los anexos, se han querido recoger dos visiones 
personales sobre el reconocimiento del documentalista y de su actividad en distintas áreas de 
trabajo de la CAPV. En concreto, Marisa Celaá se cuie fundamentalmente al área universitaria 
en «Los profe.sionale.s de la Documentacicín en la Comunidad Autólzoma del País Vasco». 
Carmen Plano, por su parte, hace lo propio en  privados del sectorprivado?» referido al ámbito 
de este tipo de empresas en general y, en particular, al fenómeno de las consultoras de sistemas 
de información. 

VI. LAS CONCLUSIONES 

Las conclusiones del Informe sobre la Documentación en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco: una aproximación (1993-1995) se fundamentan en el planteamiento metodológico-con- 
ceptual e informativo de las hipótesis apuntadas y en lo observado en el trabajo de campo. A 
continuación, se exponen aquéllas que abundan en la vertiente más teórica y global del estudio: 

1." La Documentación, disciplina-eje de la sociedad de la información, a través de su 
gestión en las organizaciones o de manera autónoma y externa a ellas. 

La introducción vertiginosa de la denominada sociedad de la información reserva una 
función esencial a la disciplina de la Documentación. Su tratamiento tiene como recurso vital 



precisamente a la información: el elemento energético que confoma el k i o n e e n t o  y el 
intercambio sociales. La teoría, la técnica y las aplicaciones documentales han de cumpZk vanos 
objetivos: establecer un orden dentro de la entropia y la explosión infomiativas; htroducir una 
Iógíca sistemática que haga operativa la información frente a1 desbordamiento de la 
sobreinformación; reducir los ruidos; y disefiar sistemas infomattivos capaces de procesar con 
pertinencia desde y para las necesidades del usuario o destinatano, ya sea éste individual, 
corporativo o comunitario. En este 61timo sentido, la Documentacion funcionaría como un 
elemento vertebrador imprescindible en la gestión integral de cualyuier organización. 

2." La Docamentación eracierra amplias posibilidades de desarrollo. 
Después de haber pasado por una fase embnonaria (1960-1980) y una segunda de lento 

crecimiento (1980-1985), la práctica de la Documentación experimenta durante esta década 
(1985-1995) una tendencia expansiva y prometedora. Las demandas generadas por la era de la 
comunicación ya están implícitamente planteadas. Sólo hace falta que se hagan explícitas de 
modo pertinente. Repasemos algunos síntomas de1 despegue definitivo; 

* Imirnpen centros y servicios documeníales de reciente creación o reforzados en su anterior 
cobertura (la denominada meva etapa) en un número y ritmo estimables. El espacio donde 
pueden y deben actuar se agranda, y los sectores y &eas temáticas que atienden se diversifícan: 
sobre todo en las Administraciones Publicas, pero también en la empresa privada y en otros 
organismos de distinta naturaleza (social, cultura1, profesional, deportiva...). Además, en ellos 
domina eí acceso público frente al restringido e interno. 

Se percibe el entusiasmo de los documentalistas por la tarea que realizan. En entidades 
de índole social prevalece incluso la milifancia. Estos valores no muy objetivab1e-s resultan 
decisivos. El profesional, pese a las dificultades, se resiste a la desmotivación y es, sin duda, 
el activo más vaIioso de la unidad documental. En no pocos casos, se produce una sigeificativa 
identificación entre d centro y la persona a su cargo. Cuando éste carece de la autonomía 
suficiente para tomar decisiones de algún calibre, se ve en la necesidad de hacer pedagogía y 
justificar de forma permanente el sentido y la utilidad del trabajo documental ante los respon- 
sables de la organización en la que se encuentra. 

En términos generales, los equipamientos son adecuados. Los mínimos están cubiertos, 
la presencia de la informática aparece generalizada y, en ocasiones, se dispone de un nivel 
tecnológico considerable. 

* El eje y fundamento de la asistencia informativa de los centros de documentación se 
sustenta en las bases de datos propias, pese a los defectos que se aprecian en algunas de ellas 
(estructuras desordenadas, desfases en h alimentación, etc.). Existe una identi6cación f asocia- 
ción entre los semicios que prestan y sus bases. Dominan las propias, pero aumentan la conexión 
y el empleo de las externas, sea por medio telemático o mediante soportes de ahacenamiento 
como el CD-Rom. 

3." Docamentaci& p e m e c e  adn en m estadio en&e iafangl y adolescente, 
obstante este progreso, sigue sin imponerse la cultura de la infomaci6n-doc~ment~ci6n 

en sectores estratégicos de la sociedad. Sucede asimismo que nos referimos a una d i s e i ~ ~ n a  
joven, todavía buscándose, carente de una tradición sólida, situada en m tenen0 cmzado Por 
funciones y prácticas vinculadas, compartidas O solapadas (kchívística, B i b ~ i o ~ c ~ n o ~ ~  e 

InfOmáGca) y que trabaja intangibles. En Iúleas generales, la finadad Y apfícacimes de 
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la Documentación todavía ni son identificadas de forma nítida, ni orientadas correctamente, ni 
valoradas en su justa medida, incluso en las organizaciones donde ya presta servicios. En 
definitiva, se desperdicia la energía documental. Aunque se comprueba una cierta mejoría, el 
desconocimiento y la infrautilización de los recursos humanos y materiales resultan palpables 
y determinantes respecto a la falta de madurez o consolidación de la Documentación en la CAPy 
Enumeremos ahora algunas deficiencias resultantes de todos estos aspectos: 

En cierta manera, existe un efecto-moda alrededor de la Documentación. Esta tendencia, 
si bien acarrea la creación de un mayor número de centros y servicios, genera un crecimiento 
dispar y no planificado, al tiempo que permite algunas experiencias aberrantes y el famoso baile 
terminológico (unidades que reciben el nombre de centro de documentación sin merecerlo 
realmente, etc.). Se trata de un fenómeno inflacionista que distorsiona la apelación de una 
actividad y termina por devaluar su sentido. 

Se detectan anomalías que debilitan la personalidad y autonomía de gestión de no pocos 
centros integrados en entidades superiores. Así, son nombrados y reconocidos con diferentes y 
resbaladizas denominaciones; están ausentes en el organigrama; carecen de presupuesto propio; 
y se reparten con otros departamentos el espacio físico que ocupan. 

Las instalaciones resultan insuficientes. El centro de documentación ocupa un local que 
no ha sido diseñado para el desempeño correcto de los servicios. Los metros cuadrados son 
escasos y mal distribuidos. La provisionalidad y el traslado indefinido se presentan como una 
constante. 

E1 aislamiento, la escasez de referencias básicas, la falta de intercambio y-  la 
descoordinación casi permanente caracterizan las relaciones entre unos centros y otros. Al 
respecto, es de lamentar que en este terreno también las Administraciones Públicas incurran 
todavía en formas de funcionamiento endógeno, próximas al autismo. 

Desde el punto de vistü funcional, la identidad difusa de la Documentación se revela en 
la falta de especificidad y definición de las tareas propias. Así, en el ejercicio profesional, se 
comprueba con frecuencia el desajuste entre las funciones inicialmente asignadas y el trabajo 
desempeñado: documentalistas que compaginan su tarea con otras de gestión, dirección y ad- 
ministración y viceversa. El servicio de documentación aparece, de este modo, como una unidad 
auxiliar y, en ocasiones, desdibujada en su contribución al conjunto de la organización a la que 
pertenece. 

En porcentaje muy elevado, la difusión de la mayoría de las unidades documentales es 
deficiente o brilla por su ausencia. Muchas son remisas al planteamiento de iniciativas 
comunicativas que redundan en la configuración y refuerzo de una identidad corporativa propia. 
Éste es un problema pendiente de máxima importancia que, de resolverse, mejoraría el cono- 
cimiento y uso de la Documentación como disciplina y ejercicio profesional dentro y fuera de 
la entidad a las que están adscritas. Al respecto, debe potenciarse un perfil más integral de la 
profesión, fuerte y reconocible, capaz de desplegar la actividad propia de un responsable-gestor 
de la información, ya no circunscrito a un espacio cerrado y unidimensional, sino abierto a la 
interacción con las distintas secciones de la organización. 

El número de documentalistas en ejercicio es bajo. En bastantes centros y servicios de 
carácter social. al tratarse de colectivos con presupuestos exiguos y ser financiados mediante 
subvenciones y otras f~~entes  externas, las posibilidades son mínimas para asignar pro- 



fesionalmente recursos humanos. E1 becario está presente en muchas áreas y sectores de la 
actividad documental. Su figura personifica una fórmula interesante para la iniciacib en Itt 
~ractica, pero se convierte a menudo en un parche0 eficaz a corto plazo - c o m o  tal p~rcheo- 
ante necesidades no cubiertas adecuadamente. 

* Las condiciones laborales de los do~umentalistas dejan mucho que desear. Las retribu- 
ciones económicas son inferiores a las de otros profesionales de simillir cualifícaciijn y pzireja 
titulación. Fuera de la Admínistración no existen apenas pautas establecidas. La estabilidad en 
el trabajo es la excepción. 

* Son notorias las lagunas en el h a  formativa. Las posibilidades se reducen pr6~tlc~xnet1te 
a seminarios, cursos y cmsillos. Se trata de una oferta insuficiente y harto desigual, tanto en su 
naturaleza (básica, introductoria o especializada) como en su nivel. ya que en gran medida es 
impartida por academias y plantea una enseñmza defíciente que pusde llegar a devalu'dt: el 
sentido de la disciplina, limitar la preparación y, en última instancia, decepcionar a los asistentes. 
Los masters de Archivistica y Biblioteconomía de la E2nT f UPV y el Diploma de Especialización 
en GesGon del Patrimonio Histórico, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
Deusto, suponen vías más o menos aproximadas para responder a la necesidad y demanda 
existentes, pero no cimientan unas bases académicas sólidas, bajo las cuales se consolide una 
formación de calidad, especializada y tendente a la úivestigación. 

4." Lrir Documentación como disc2pZifia vertebradora de upla sociedad coit c v i d a d  
para acceder a las fuentes de iitformaeión, producir y distribuir información y conc~cimiento, 
así como garantizar el sentido democrático de la i~tfomación. 

Para una sociedad, cada vez más penneabk y cruzada -alimentada- por una multiplicidad 
de canales informativos (habitualmente de procedencia externa), resulta vital que se valore la 
importancia de participar como agente-productor (ya no únicamente como receptor y usuario) 
en las grandes redes de información, a las que él mismo puede nutrir con fondos propios, sobre 
los que a medio y largo plazo descansa una mínima e indispensable autonomía cultural. 

En este sentido. se considera básico no descuidar por parte de los centros de documentación 
el diseño, creación, alimentación, explotación y difusión de las bases de datos propias. Esta línea 
de trabajo -la fundamentada en el analisis documental- no es, como se apunta tambiih en las 
hipótesis, una cuestión meramente técnica, sino que posee un indudable carácter estrat6gico. 
Determina la posibilidad de contar o no con fuentes informativas propias, ideadas para responder 
con precisión a necesidades específicas; concede cierta autonomía y capacidad de control en el 
uso de la información; contribuye a desarrollar la prodilcción infomtiva, clave p a a  no 
hrpotecarse a fuentes ajenas; reduce el riesgo o, al menos, ofrece resistencia a la concentraci6n 
infomatíva en la dimensión productiva; 4: en definitiva, coadyuva a potenciar en una sociedad 
la industria del conocimiento. 

Por estas razones, el diseño, mantenimiento actualizado, distribución y uso de bases de datos 
tendrían que, de una forma u otra, ser respaldados desde diversas instancias fpnncipal- 

rriente las situadas en la Administración Pública). De ello depende, en buena medida. fa auto- 
nomía informatíva respecto a los fondos documentales disponibles y la mpacidad para crear un 
patrimonio documental definido de acuerdo al críterio de sus productores y Z"mems usuarios. 

Pladficar futura, Esta unea de actuación, complementafia a la que debe orientarse hacia 

la del acceso a sistemas de información, a las U U ~ C I P ~ ~ ~ U S  de l@ ~ @ r ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~  
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(formación y desarrollo en las nuevas tecnologías de la información), ha de promover de manera 
selectiva la producción de una información operativa, en su sentido más amplio, que contemple 
diversos componentes: 
- El productivo-instrumentaI de la información: investigación y desarrollo; información 

que impulse y ayude en el funcionamiento de las organizaciones, en los procesos productivos 
y particularmente en las aplicaciones tecnológicas. 
- El social y comunicativo: proyección de la información con un sentido democrático. 
- El cultural: su intervención le permite a una sociedad salvaguardar e incidir creativamente 

en el pasado, pero también en su futuro, en el patrimonio cultural que le es propio y mediante 
el cual debería relacionarse con apertura, transparencia y sin prejuicios, con un impulso de 
respeto hacia el pasado y de renovación hacia el futuro. 

Actualmente, las posibilidades de maniobra, de autodirección, de arrastre de una sociedad 
dependen de la capacidad que logre tener para gestionar el recurso de la información: generador 
a su vez de los demás recursos. Y, desde nuestro punto de vista, una gestión integral de la 
información no se circunscnbe a cumplir con uno de los sentidos de la comunicación, el usuario, 
sino que debe estimular la orientación con más carga creativa y significativa, el sentido propio 
del emisor-productor informativo. En esta planificación del futuro -o, por lo menos, diseño 
prospectivo- le correspondería desempeñar una función directriz al sector público: a la Admi- 
nistración. Y una premisa para hacerlo se halla en los análisis y propuestas globales. Algo de 
lo que hasta ahora han carecido las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y del resto del Estado, caracterizadas por su inexistencia -omisión- o por la 
dispersión y descoordinación. 
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y Docttmentación 

El presente trabajo surge de un Proyecto de Investigación de la 'Clniversídad de Zaragoza 
iniciado a principios de 199S1. Este Proyecto persigue la confección de <<Directorio Centros y 
Servicios de Documentación en Aragón». Hasta la fecha los Dírectorios pubEcados -anteriores 
a 19922- solamente indicaban la presencia de 4 [cuatro) Centros de Idormación y Documen- 
tación en esta Comunidad Autónoma. Resulta obvio que la inexistencia de un Directorio actua- 
lizado impide el establecimiento de un balance de los Sistemas de Infomaeión en Aragon, amen 
de otros estudios necesarios. Por ello se decidió la creación de un «<Directorío Centros y Servicios 
de Documentación en Aragóns. Este trabajo kiplicará una puesta a1 dia de1 estado de la 
automatización de los Centros y Servicios y del acceso de los mismos a la8 is«autopistas de la 
información», con la Vnplantación real de las nuevas herramientas Informáticas y teXem6ticas 
disponibles. 

' EL sistema de información aragonés: Centros p Servicios de Doc1uneiztaci6n. Proyecto de Inve~tígación de la 
Universidad de Zaragoza UZ HWM-16. 

Directorio de Centras de Documentacfún y Bibliotecas especiailizadus, Conzunidn;d Ez~~lcr~pea /D&ante? Cufa de 
infamación europea en España. 1993, Guía de la infomzaciún. AragÚa 1995, Agenda de la C~lt~ztinfcaciúl~ de Aragún, 
Servicios de ipcformació~ comuaitan'a en la ckdad de Zaruguzu, Buse de Datas de las e?flpre#us de &S de í@Q empEeuddos 
de la Cámara Oficial de Come& e Industria de Zaragoza, y fuentes de ínformaclán no escritas junto con el material auxiliar 
necesario para completar la información. 
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La confección del «Directorio» supuso la preparación de una Base de Datos con las posibles 
ubicaciones de Centros de Información, con la elaboración de una Encuesta (noma UNE 50- 
131), que -una vez respondida- debió ser introducida y tratada por ordenador3. 

El deseo de localizar el mayor número posible de Centros y Servicios de Documentación 
y de obtener la mayor cantidad de inforniación posible, nos cond~~jo a seleccionar en primera 
instancia una elevada cantidad de entidades y organismos que consideramos podrían contar con 
algún Servicio de información, siendo conscientes de que muchos de ellos posiblemente no lo 
tuviesen. El resultado de este proceso fue una Base de Datos con 711 registros, posibles Centros 
y Servicios de Documentación. 

Tras las comprobaciones pertinentes (llamadas telefónicas, etc.) eliminamos todos aquéllos 
que no se reconocían como unidades que desarrollaran funciones propias de un Centro o Servicio 
de Documentación. La base de datos quedó reducida a 378 registros, identificados como pro- 
bables Centros o Servicios de Documentación. A cada uno de ellos se les remitió el cuestionario 
previamente elaborado. 

El número de encuestas recibidas, que asciende a 53, se sitúa en el porcentaje admisible de 
respuestas cuando se usa este método de recogida de datos, como señala Sanz Casado4. 

Creemos que los organismos que no han devuelto la encuesta no lo han hecho por las 
siguientes razones: porque una vez recibida la encuesta -en la que se les solicitaba detallaran 
sus funciones, los servicios que prestaban, y los productos que elaboraban-, comprobaron que 
realmente no desarrollaban sistemáticamente los trabajos propios de un Centro o Servicio de 
Documentación; porque realmente no realizan funciones propias de un Centro Servicio de 
Documentación; porque realizando algunas de ellas lo hacen en forma esporádica; y por último 
porque pudieron perder el cuestionario. En definitiva el resultado ha sido el mismo, no hemos 
obtenido respuesta, ni se ha indicado el motivo de este silencio. 

El contenido de la encuesta incluye preguntas de interés para las materias siguientes: 
Documentación General, Documentación Automatizada y Lenguajes Documentales, además de 
las obvias de identificación de los centros encuestados. El contenido de Documentación Auto- 
matizada puede dividirse en dos grandes campos: la <<automatización>> de los Centros y su 
integración en las redes telemáticas, futuras «autopistas de la Información». 

La «automatización» encuesta los diversos tipos de plataformas «hardware» utilizadas, así 
como sus sistemas operativos y las aplicaciones más utilizadas. Se dedica un apartado a la 
existencia de diversos periféricos. La integración telemática se aborda en las conexiones dispo- 
nibles y su utilización para tareas documentales, como la catalogación centralizada o la presen- 
tación de los productos de información. 

j Los datos se introdujeron y trataron con divcrsas versiones de dBASE jr MS-Excel. 

"AYZ CASADO, E.: Manual de c>.~tzsdios de usuarios. Madrid. etc..: Fundación Gerrnán Sánchez Ruipérez; 
Pirhnide, 1994, p. 95. 



2. RESULTADOS 

La gran informática se encuentra poco extendida en las Centros aragoneses: los 
«mainframes» de IBM e s t h  completamente ausentes, apuredendo los «minis,> y las 
«workstations» únicamente en un 19 % de los Centros. Entre las máquinas cittbdas aparecen las 
Data General, Digital (Alpha y VAX), IBM AS/400 y RISC-6000, NixdorP' p Secoiasa. 

1Mavcdm~~JeEu % hffzicl. 

Data Genera1 Aviion 4300 .....A,...................................,.... 20 2 
DEC Alpha ....................................................................... 10 1 
DEC VAX ........................................................................ 10 1 
JBM RISC 6000 ............................................................... 20 - 3 

..................................................................... IBM AS1400 20 2 
Otros ................................................................................ . 20 2 

TOTAL .................................. ., ...................................... 100 1 C) 

En cambio, la informática personal se encuentra ampliamente extendida en los Centros y 
Servicios de Documentación en Aragón: el 72 % del total de centros que han especificado su 
«hardware» disponen de PC-Compatibles y de Apple-Macintosh. La distríbucidn PCMac es la 
siguiente: 

Tipo de ordenador % M e x .  

PC Compatible ................................................................. 68 26 
.. Apple Macs ..........................,....................................... 21 8 

Apple Macs + PC Compatible ......................................... 11 4 

TOTAL .......................... ... .................................-......a.4.. 100 38 

Sin embargo, aún se encuentra una cantidad elevada de máquinas de potencia media, con 
presencia de máquinas 386 y 486 y la timida apagci6n de algún que otro Pentium, Entre los 
Apple-Macintosh el cuadro es muy similar. PCs y Macintosh c o m  generalmente MS-DOS y 
Mac-OS. Entre los primeros aparece Windotvs entre las máquinas más potentes, siendo muy 
escasa la presencia de auténticos sistemas operativos m~ltitarea y multiusuano (UNLX) a de 
redes (Novel1 Netware 3.11 j. 

- 
Sistemas Opemtivos Mene. 96 

Mac-OS ............................................................................ 13 24 
MS-DOS ......................................................................... 28 51 
MS-Windows (h. 3.11) ..................................-................. 9 1 6 
UNIX .............................................................................. 2 4 
NovelI Netware ................................................................ 3 5 

TOTAL ........................................................................... S5 100 
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Prácticamente todo centro que cuenta con ordenador (86 %) tiene al menos una impresora 
(84 %), que utiliza para uso interno. 

Los restantes periféricos de uso documental no son tan corrientes. El número de centros que 
cuenta con CD-ROM -presente en el 45 % de los centros- se aproxima al de aquéllos que 
poseen módem (41 %). El scanner no es una herramienta corriente (35 %), siendo todavía menos 
numerosa la presencia de centros que cuentan con sistemas de almacenamiento por disco óptico 
(6 %). Esto sugiere que los scanners se están utilizando preferentemente para tareas de 
autoedición, y en menor medida para el almacenamiento y la difusión de los documentos 
digitalizados previamente por este periférico: sólo el 6 % almacena información en disco óptico. 

Sorprende la existencia del vídeotex en un 18 % de los centros, que suponemos no se está 
usando con fines propiamente documentales. 

Equipo 

Terminal de ordenador ..................................................... 
Impresora ......................................................................... 
Lector de CD-ROM ......................................................... 
Módem ............................................................................. 
Scanner ............................................................................ 
Correo electrónico ........................................................... 
Vídeotex .......................................................................... 
Sist. Alrnac. Disco Optico ............................................... 
Otros ................................................................................ 

Uso interno (9%) 

El panorama presentado por el material telemático se encuentra aún Iejos del acceso gene- 
ralizado a las llamadas «autopistas de la información»: como acabamos de ver el módem se halla 
presente sólo en menos de la mitad de los centros, porcentaje que desciende hasta el 18 % en 
el caso del videotext. 

De hecho, sólo un tercio de los centros encuestados disponen de una conexión telemática 
especializada. Esta posible limitación no es especialmente grave, ya que la presencia de Infovía 
hará - e n  su día- perfectamente asumible la conexión a Intemet del 41 % de centros que 
dispone de módem5. La distribución de las conexiones especializadas de este tercio de centros 
es la siguiente: 

Tipo conexicín 5% real Menc. 
- - -  

Intemet ............................................................................. 23 11 
X25 .................................................................................. 11 6 
RDSI ................................................................................ 4 2 
X28 .................................................................................. 2 1 

- 

TOTAL ............................................................................ 38 20 

- 

"fovía posibilita el acceso a «Proveedores de Acceso a Intemets mediante un módem y al precio de una llamada 
local (unas 140 pta.lhora) desde cualquier lugar de España. A este coste debe sumarse el del Proveedor de Acceso a Intemet, 
que por una tarifa plana -independiente del u s o -  mensual menor de 5.000 pta. proporciona acceso ilimitado a Internet. 



La conexion telemática más extendida es la proporcionada por lnternet, con un casi una 
cuarta parte de los Centros. Estos últimas pertenecen en su práctica totalidad a Universidades, 
lo que supone su conexión gratuita a RedIRIS, el proveedor estatal de acceso a fntemet para 
instituciones de I+D. Son casi inexistentes otros tipos de conexirin telemática: X.25, X.28 y RDSI 
respectivamente. 

La distnbucibn de menciones entre diversos Sistemas Gestores de Bases de Datos fSGBDs) 
y Procesadoses de Textos/Hoja de Cálculo (aplicaciones ofimáticasts) resulta claramente favorabk 
a las primeras: 

Tipus de Aplicaciones Mme 5% 

SGBDs ............................................................................. 51 68 
Proc.Textos y Hoia de Cálculo ........................,......... .. 24 32 

TOTAL .......,...........,......... .... .......................................... 75 100 

Estos últimos han sidcl -generalmente- una de las razones más importantes para 'la 
introducción del ordenador personal en las organizaciones. Este se ha introducido sobre todo para 
procesar textos y - e n  menor medida- para calculos sencillos realizables con hojas de cálculo. 
Este resultado, aparentemente anbmalo, debería matizarse teniendo en cuenta que -muy pro- 
bablemente- se han indicado de forma sistem&tica los programas de SGBDs por la especificidad 
de la encuesta, lo que no se ha hecho con los programas ofimáticos citados. 

Entre los SGBDs mencionados se hallan los siguientes: 

Nombre Menc. % 

Aleph .............................. ,, .......,....... 
.............................................................................. BRS ... , 
........................................................................... BASE 

FÍleMaker Pro 2.0 ........ , .................................................-. 
MS-Access 2.0 ................................................................. 
Knosys ............................................................................. 10 20 
Otros SGBD ...........................,........................................ 15 29 

TOTAL .........................................................................-.. 36 71 

Al distinguir entre aquellos SGBDs propiamente documentales de los relacionales, utilíza- 
dos también para las labores documentales, obtenemos unos resultados sipifica~vos: 

Con respecto a las aplicaciones documentales llama la ateoción la escasa presencia de 
aquéllas que corren sobre ordenadores no personales. Es el caso de BRS (que corre sobre los 
diversos y de AEEPH (que se ejecuta desde DEC-VMS). Ambos suponen el 12 9% del 
total, repartiéndose este escaso porcentaje en partes iguales. Esta reducida presencia puede 

Cf. (eNre otros) ESEBBAG, C.; MARR'NEZ, J.; DATO, J.: Infovfa2 ba nzaeva vi% de ncceso n Enf rcr~tnpisfa~~ rlif drr 
injomzación, Madrid: Anaya Multimedia, 1995. 
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deberse al alto coste de las aplicaciones en relación con la cantidad de información que gestionan 
los Centros. Esto se demuestra considerando la mayoría relativa de Knosys frente a otros SGBDs 
(Inmagic, ISIS, Procite, etc.), que tienen una escasa representación (1 % cada uno). 

Por otro lado hay que destacas e1 alto porcentaje de utilización de SGBDs relacionales 
frente a los documentales. MS-Access. dBASE y FileMaker Pro -todos ellos SBGDs 
relacionales- suponen el 40 96 de las menciones totales. Estos SGBDs resultan menos adecua- 
dos para la documentación, ya que su campo de aplicación idóneo son las labores de gestión. 
La razón de esta masiva utilización de SGBDs relacionales pana tareas documentales puede 
deberse al intento de conseguir una mayor eficiencia por medio de la utilización de una misma 
herramienta para dos labores distintas: gestión y documentación. Asimismo se constata que las 
SGBDs relacionales -más extendidas- tienen un coste inferior a las SGBDs documentales, 
cuesti6n que puede incidir en la mayor presencia de las mismas. 

Entre las SGBDs menos utilizadas, y contempladas en el apartado «Otros» del cuadro 
anterior, se encuentran: 

- - 

Nombre Menciones '3% 

ABSYS ............................................................................ 2 3 3  
ISIS y MicroISIS ............................................................. 2 3 3  
SAIJ (Gestión C. Juvenil)? ............................................. 2 3,s 

Infonnix ........................................................................... 1 13 
Inniagic ............................................................................ 

................................ OVID, BASIS, SPIRS/SiIverplatter 

Propia ............................................................................... 1 1,8 
SuperBase IV ................................................................... 1 1 3  

TOTAL ............................................................................ 15 27,6 

Las aplicaciones propiamente ofimáticas -procesador de textos y hoja de cálculo- se 
distribuyen de la siguiente manera: 

Programa 96 Cant. 

MS-ExceI ......................................................................... 24 5 
WordPerfect ..................................................................... 14 3 
WinWord .......................................................................... 29 6 
Otros ................................................................................ 33 7 

TOTAL ............................................................................ 100 21 

Si considera~nos los datos obtenidos con cierta cautela -téngase en cuenta el reducido 
porcentaje de Centros que declaran contar con aplicaciones ofimáticas (32 76)- observamos que 
menos de la mitad de Las aplicaciones ofimáticas se reparten desigualmente entre dos procesadores 

" Esta es la Única aplicación no citada en MOSCOSO, P.; OLMEDA, C. y ORTE-REPISO, V.: Diiectorio español 

de stftware para centros de informacióri. Madricl: CSIC, Centro de Inf~omiación y Documentac~ón Científica, 1995. 



de texto: Word para Windows (29 %) y WordPerfect (14 %l. Junto con elloss, la hoja de c6lculo 
MS-Excel representan dos tercios de las apIicaciones ofim.&ticas. EI apabdo <<Otros» recoge la 
aparición de aplicaciones como Lotus 1-2-3, Rag-Time y Open Access. 

3. CONCLUSIONES 

Hasta ahora hemos podido constatar que las nuews tecnologías se estiin introducienclu 
progresivamente en el mundo de la infomaciión, y también en los tllentx~s y Semiclos de 
úrfortnación y Documentación aragoneses. Sin embargo, al comparar los datos obtenidos a Io 
largo de la encuesta, comprobamos cual es la situaeihn real de los centros ar~goneses con 
respecto a la relación existente entre el uso de la informttica y la telematicti al proceso docu- 
mental. 

Terminales ordenador 

Modem 

Conexión telemáiica 

lnternet 

Pres. tnf. pantalla 

Fichero manual 

Pres. Inf. diskeiie 

Cat. Oniine 

Gráfico 1. OInfonnútica y tele~nática w el proceso docrtttzentnl de los Ce?zdros ar(xgoizeses f%}. 

Si bien el 86 % de los Centros posee algún tipo de ordenador, menos de Ja mitad de ellos 
dispone de rnódem (41 %), y sólo el 35 % posee una conexión teledtiea especializada, El10 
significa que la mayor parte de los Centros accede a información propia o a información externa 
a través de los CD-ROM (45 %) y que todavía no se utiliza de forma generalizadia la información 
externa accesible en línea: sólo el 23 % lo hace a través de Intemet, 

Asimismo, solo dos tercias de los Centros que cuentan con ordenadares presentan 1.t infor- 
mación en pantalla (59 96) o a través de diskettes (47 96'). Esta difereacia se debe -posiblemen- 
te- a las siguientes razones: 

- muchas de las bases de datos en CD-ROM o en línea no perrnl.tcn la copia de registros 
en soporte inform5tico; 

- los profesionales de la información respetan los derechus de autor de Ls bases de datos 
a las que acceden; 
- la mayor parte de 10s usuarios desconoce que puede recibir la información en este 

soporte. 
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Por otra parte, aunque el 86 % de los Centros cuenta con terminales de ordenador, todavía 
el 59 % del total mantiene un fichero manual7. Por el contrario únicamente el 8 % del total tiene 
un catálogo «online», lo que contrasta con el alto porcentaje de Centros que cuentan con 
ordenador y con las cifras, algo más bajas, de Centros con algún tipo de conexión telemática. 

Como resumen de conclusiones puede afirmarse que ha mejorado la situación de los Centros 
y Servicios de Documentación en Aragón si se tiene en cuenta la situación previa de los últimos 
años 80. El número total de estos Centros y Servicios se ha multiplicado por 13, sin perder de 
vista que se ha pasado de 4 a 53. 

El grado de informatización es aparentemente satisfactorio, con la presencia de ordenadores 
de diverso tipo en más del 80 % de los centros, aunque el examen detallado de las plataformas 
hardware y software revelan la presencia de un parque algo anticuado en algunos casos. Las 
aplicaciones son fundamentalmente ofimáticas, con una aparición ya interesante de aplicaciones 
documentales propiamente dichas, aunque su utilización no alcanza a la totalidad de los centros 
con medios informáticos. 

En el campo telemático el panorama dista aún mucho del acceso generalizado a las llimadas 
«autopistas de la información». El uso de la telemática es aún minoritario, puesto que sólo llega 
a una cuarta parte de los centros. Y más minoritario aún resulta la utilización de la telemática 
con fines documentales, ya que sólo la mitad de los centros conectados -por lo tanto un octavo 
del total- permiten el acceso a sus servicios por medios telemáticos o participan en servicios 
de catalogación centralizada. 

Debe reconocerse el enorme esfuerzo realizado en los últimos a2os por los Centros de 
Información Aragoneses para su automatización y conexión a las redes telemáticas. Pero aún 
deberá recorrerse un largo camino, tanto en la inversión en medios materiales como personales. 
Esta última deberá traducirse en la entrada de nuevos profesionales de la Documentación en estos 
Centros, único medio para optimizar la utilización de los medios materiales disponibles, siempre 
insuficientes ante los avances de la Informática y la Telemática. 

Cirico de ellos (11 %) mantienen únicamente este producto para acceder a la información. 



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA I N F O R M A C I ~  
Y EL DERECHO DE AUTOR 

Elena Mañana Vázquez 
Marta Arias Alba 
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La írmpción de las nuevas tecnologías de la información ha supuesto una revolución sólo 
comparable a la aparición de la ímprenta. La utilizaci6n de los recientes medios faciIita, de f o m  
inimaginable hasta hace sólo unas décadas, la producción, almacenamiento, reproducción y 
recuperación de la información, lo que se traduce en una masiva difusión de los conocvrllentos 
y el acceso a los mismos por un mayor nftmero de personas. Pero paralelamente d desarrollo 
de los medios, estos facilitan nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad 
intelectual. 

Como bibliotecarias, nos hemos aproximado a este tema, conscientes de que más allá de 
la información que manejamos y ponemos a disposición del usuario, está un autor, creador de 
unas ideas, de una obra, y por tanto titular de unos derechos sobre la misma. Tratamos de 
averigua hasta que punto la legislación vigente se adecGa a los nuevos tiempos y es capaz de 
proteger los intereses en juego. La legíslacion consultada es la vigente en España, e integrada 
por nomas de producción autónoma, convenios internacionales y derecho comunitarTo. La 
jurisprudencia y doctrina nos han servido de apoyo en algunos puntos concretos. 

II. LA PROPiEDAD INTELECTUAL U EL DERECE33 DE AUTOR 

«Quedan rigarnsamente prohibidas, sin In autorizacibn escrita de ltns titlclm de2 'Topyrigi~r'i, 
baja 1- snucciones establecidasI tu reprodr4cciúil. total o parcial de esta obrn por cuabuier medio 
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o procedimiento, comprendida la reprogrnfiu y el tratamiento infomzático, y la distribución de 
ejcmpkares de ella mediante alquiler o préstamo públicos». 

Copyright fotografiu: Xinzeao Magadún Argiielles. 
Copyright del texto: Zviin Kjunde Vullaclol: 
C'opyright Ediciones Silo. Prrtvia 1996. 
ISBIV: 84-XXX-X. 
D. L. P 44-MMM. 

Estas notas, con alguna variante, y que a todos nos son familiares, no son más que la 
expresión del ejercicio de algunas de las facultades que el derecho de propiedad intelectual otorga 
a los autores, lo que nos ha sugerido una serie de cuestiones que son el objeto de esta comu- 
nicación. 

Cabe preguntarse, en primer lugar, quién o quienes están legitimados para ejercer el derecho 
de propiedad intelectual, sobre qué obras y cuál es el contenido del derecho. En segundo lugar 
hasta que punto, el exclusivo y excluyente derecho de autor, puede obstaculizar el derecho de 
todos a la cultura, o si por el contrario los mecanismos previstos en la ley son suficientes para 
garantizar el desarrollo cultural y científico de la sociedad, y el acceso de todos a la información. 

II. 1.  EL DERECHO DE AITOR 

Se suelen utilizar a menudo. de modo indistinto, las expresiones, propiedad intelectual y/ 
o derecho de autor. En realidad el derecho de autor es sólo una parte de la propiedad intelectual, 
ya que la ley regula otros derechos (de intérpretes, artistas, etc.). Siguiendo a Rogel Vide, la 
cuestión puede quedar clarificada si convenimos en decir que «el autor tiene un derecho de 
propiedad intelectual sobre su obra». 

La ley define tanto al autor (sujeto protegido) como las obras (objeto) sobre las que recaen 
el derecho y el contenido del mismo. 

11.1.1. Sujeto protegido 

Es el autor, creador de una obra literaria. artística o científica, y por tanto titular del derecho 
de propiedad intelectual. 

La ley presume que es autor el que firma una obra. 

II.1.2. Objeto protegido: 

Son las obras originales literarias, artísticas o científicas que cumplan los siguientes requi- 
sitos: 

l .  Que la obra, la idea, sea expresada, materialmente exteriorizada. Al ordenamiento 
jurídico no le interesan las ideas que no han sido manifestadas. 

2. Que esa idea sea original (no se exige novedad) o sea original la forma de expresarla. 
En una palabra que sea creativa, que exista una aportación individual. 

El soporte o medio elegido para plasmar la obra puede ser cualquiera de los conocidos o 
que se invente en el futuro. 



ILí.3. Contenido del Derecho Autor 

Al creador intelectual la ley le concede un derecho con doble contenido: mora1 y patrirnor~ial, 
cada uno de los cuales comprende un haz de facultades. Ambos aspectos del derecho van ligados 
entre si y a ellos se suman «otros derechos». Derechos morales, derechos patrimoniales y otros 
derechos constituyen el derecho de autor. 

II.1.3.1. Derecho Moral o Personal 

Se trata de una serie de facultades indienables e irrenunciables qrte van más a216 de Ia vida 
del autor constituyendo una prolongación de su propia persona. y que se le reconoceii iadepen- 
dientemente de los derecho de índole patrimonial. 

E1 autor tiene las facultades de divulgar su obra o dejjasla inédita, mivindicar ira paternidad 
de la misma, defender su integridad, modií'icarla o retirarla del comercio (derecho de arrepen- 
timiento) y por ultimo acceder al ejemplar único o raro. El derecho moral del autor no puede 
sufrir ninguna limitación. 

II.1.3.2. Derechos Patrimonides o de Explotación 

Junto al derecho moral, la ley concede al autor otra serie de facultades de signo econ6mico 
llamadas también de explotación. A diferencia de los primeros, éstos son susceptibles de renuncia 
y pueden ser cedidos o transmitidos y caducan con el tiempo. El ejercicio de estos derechos 
pueden sufrir las limitaciones que prevea la ley. 

El autor puede ejercer los derechos de explotación de la obra en cualquier forma. La ley 
hace mención a los derechos de reproducción, distribucidn, comunicación pliblica y transforma- 
ción de la obra, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo los casos previstos en 
la ley. EL soporte elegido para cualquiera de estos procesos es úIdiferenk 

Una base de datos que cumple el requisito de originaíidad es una obra protegida. Si su 
contenido lo constituyen, a su vez, obras también protegidas, tanto el almacenamiento de h 
información (reproducción) como la consulta (comunicaciOn) por ser actividades de explotación 
han de ser autorizados por los titulares del derecho de propiedad intelectual. Estamos ante varios 
titulares del derecho de autor; el creador de las bases de datos, los autores cuyas obras constíwyen 
parte del contenido de las mismas, distribuidores, cesionarios, traductores, ete,; y tambien ante 
varias actividades de explotación: reproducción, comunicación, distríbucibn, alqubr. etc., y por 
último, ante diferentes tipos de obras: de pura creación, obras ajenas, obras derivadas, etc. 

íI.1.3.3. Otros Derechos 

Una vez que el autor decide divulgar su obra (derecho moral) y que lo reproduce, publica 
y distribuye (derecho de explotación) podría pensarse que quedan agaLadas sus facultades, 
Persisten, no obstante, otros derechos sobre su obra: 
- Derecho de alquiier y préstamo que comentaremos posteriormente. 
- Derecho a una remuneraci~jn, compensatoria (a traves de las entidades de gesti6n) pw 

los beneficios económicos que se dejen de percibir por la reproclltccibn para uso privado del 
copista, que no sea ni Iztcrclfiva ni para ztso citlectitiu, en cuyo caso no se precisa la autcrizacibn 
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del autor (esto no se aplica a los programas de ordenador). Estos ingresos no constituyen derecho 
de explotación. 

El término anglosajón Copyright no debe llevarnos a confusión. Simplemente nos alerta 
acerca de que existe un titular de derechos de explotación y no debe de confundirse ni con el 
derecho mismo ni con el autor ya que las facultades patrimoniales pueden haber sido cedidas 
a otra persona o empresa. 

Sería impensable que un autor por si mismo realizase las actividades de explotación. Una 
cosa es que tenga la facultad de realizarlas y otra que lo haga el personalmente. Por regla general 
el titular del derecho de propiedad intelectual cede a otros la explotación mediante contratos, 
aunque puede hacerlo t'ambién a titulo gratuito y de ahí que el símbolo Copyright puede o no 
coincidir con el nombre del creador de la obra que seguirá siendo el titular de derecho de autor 
y percibirá los beneficios económicos producto de la explotación. La ley española no obliga a 
la inclusión del signo Copyright en las obras protegidas, como tampoco exige su inscripción en 
el registro. 

III. L ~ I T E S  AL DERECHO DE AUTOR 

De lo dicho, se deduce que el titular del derecho de autor está facultado para ejercer el 
derecho de explotación de una manera exclusiva y excluyente, lo que puede chocar con el 
derecho de la colectividad al progreso cultural y científico. De ahí que la ley prevea un meca- 
nismo de equilibrio entre ambos derechos bajo la rúbrica de «límites», que permiten en deter- 
minados casos prescindir de la autorización de los titulares, para realizar libremente alguna de 
las actividades de explotación. 

La reproducción de una obra está permitida, sin contar con la autorización del autor, si es 
para uso privado del copista y siempre que no se utilice colectiva ni lucrativamente. Es funda- 
mental la ausencia del ánimo de lucro y que la finalidad sea privada (que no personal). 

Como quiera que la reproducción queda fuera del control del titular de la propiedad inte- 
lectual y a fin de suavizar la pérdida de beneficios económicos, la norma prevé una remuneración 
compensatoria a través de las entidades de gestión, para este supuesto. 

La reproducción es libre en bibliotecas, archivos, museos, fonotecas, filmotecas, de titula- 
ridad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico, y siempre que la 
finalidad sea exclusivamente cientzlflca. El autor no puede oponerse a la reproducción. 

Al igual que en el supuesto anterior dos notas esenciales: la ausencia del ánimo de lucro, 
y que la finalidad sea exclusivamente de investigación. 



Dentro de los derechos de explotación, la distribución presenta varias modalidades, venta, 
alquiler, préstamo y cualquier otra forma, 

El alquiler y préstamo han sido objeto de regulación por eX Consejo de Ia UniOn Eurapea, 
a través de una Directiva ya incorporada al derecho español. 

Una vez vendido un ejemplar, conserva aún el timlar d derecho de alquiler y prbstamo, 
pudiendo autorizar o prohibir dichas modalidades de distribución tanto sobre los originales 
protegidos como sobre las copias, 

A fin de facilitar el acceso a la cultura de todos las ciudadanos se establecen unas limita- 
ciones o excepciones al derecho exclusivo de distribución de manera que no precisan autoriza- 
ción los pr6stamos realizados por archivos, museos, bibliotecas, hemerotecas o filmotecas de 
titularidad pfiblica, o que pertenecen a entidades de interés general de carácter cultural, científico 
o educativo o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. Estos esta- 
blecimientos citados es th  eximidos del pago de cualquier remuneración en concepto de pres- 
tamo. 

Tanto la autorización como el derecho a una remuneración se exceptuan con fines de interés 
general. 

Hay además otras limitaciones, como son, por ejemplo, el derecho de cita, que no comen- 
taremos para no extendernos demasiado. 

Los derechos concedidos a los autores se justifican con e1 interés de los ciudadanos, y el 
desanoIlo cultural, cientifico y técnico. Se trata de estimular y proteger al creador como premio 
a su esfuerzo intelectual por un lado y por otro defender e1 interés p6bEco. 

Pero el legislador, consciente de la realidad social y para facilitar el derecho de todos a la 
información y a la cultura dispone unas limitaciones a aquellas facultades casi absolutas que 
permiten realizar algunas de las actividades de explotación, supuestos que acabamos de ~omentar 
y en los que la finalidad es decisiva, así como la total ausencia del ánimo de lucro, quedando 
fuera del control del autor estas operaciones de alquiler y préstamo con fines de interés general 
(docente, educativo, cultural), copia privada y copia con fines de investigación, 

IV. LA LABOR AMONIZADORA SOBRE DERECHO DE AUTOR 
EN LA COMUNIDO E C O N ~ ~ C A  EUROPEA 

La diferencia de legislaciones de los países comunitarios sobre propiedad intelectual produce 
disfunciones en d mercado interior, a pesar de que los Instmentos convendondes han reper- 
cutido en una mayor unificación del derecho que protege las obras Intelecmales, Por ello, en el 
marco de un nuevo espacio sin fronteras, la Commidad Económica Europea se ha propuesto 
una Iabor armonizadora en el ámbito que nos ocupa y que ya ha dado almnos fmtos* como las 
directivas sobre alquiler y préstamo ya comentada y sobre program de or&nador. 

La directiva 91/250/Cl5E sobre protección juridica de los progrmas de ordenador es la 
primera sobre una materia de propiedad Intelectual. 
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En primer lugar los programas de ordenador se asimilan a las obras Literarias a los efectos 
de la protección jurídica, incluyendo también la documentación técnica y los manuales de uso. 

Como para cualquier creación protegida se exige originalidad, y si además es novedoso, el 
programa podrá estar también protegido como patente. 

La titularidad de los derechos corresponde al autor, salvo que sea asalariado. En este caso 
el titular es el empresario. 

Son derechos exclusivos del creador del programa la reproducción total o parcial, traduc- 
ción, adaptación o transferencias y la distribución en venta o alquiler. 

Juegan aquí también limitaciones que permiten copiar legalmente el programa en el orde- 
nador propio, hacer copias de seguridad o estudiar y verificar sus funciones. Todo ello sin que 
estas operaciones perjudiquen injustificadamente los legítimos intereses del titular de los de- 
rechos. 

La normativa española protege la estructura original de colecciones de obras, estructura de 
colecciones de datos, y contenidos de bases de datos que contengan obras. Quedan fuera otros 
elementos: thesaurus, y el sistema de consulta. 

La propuesta de Directiva contempla: 

a) La protección de la estructura, contenido y material necesario para el funcionamiento 
de las bases de datos. No quedan comprendidos los programas de ordenador que sirven para 
realizar la base de datos o el que se use para su funcionamiento. 

b) Exige originalidad. 

c) No pueden introducirse obras protegidas por derecho de autor en la base de datos, sin 
la autorización del titular de esos derechos. 

d) Protege contra la extracción o reutilización no autorizada de todo o parte del contenido 
de las bases de datos con fines comerciales. 

e) Para la titularidad sigue el Convenio de Berna. 
La propuesta de Directiva se refiere tanto a la información automatizada en directo como 

en diferido. 
Una vez aprobada esta Directiva, pasará a formar parte del ordenamiento jurídico español. 

Quedan pendientes de armonización en el marco de la Unión Europea otros temas relativos 
a la propiedad intelectual; el derecho moral, la reprografía, el derecho de participación y la 
gestión colectiva de los derechos de autor y afines. 

V. COMENTARIO 

Estamos ante un derecho, el del autor, tan absoluto (algunos lo llaman monopolio) como 
vulnerable. Un derecho de propiedad especial que otorga a sus titulares una serie de facultades 



con doble vertiente, moral y patrimonial. Un derecho, en fm, en tensión permanente con otro 
derecho: el que tiene toda persona de acceder a la cultura y a la información. Por dlo si la ley 
concede protección al autor, hace lo mismo con los particulares, disponiendo limitaciones a esas 
facultades casi absolutas con fundamento en los fines y en la ausencia del ánimo de lucro. El 
titular del derecho de propiedad intelectual pierde el control sobre ciertas actividades de explo- 
tación, ya que esth  exentas de su autorización: 
- Reproducción con fines de investigación. 
- Préstamo con fines de investigación, docentes, culturaIes o de interés general. 
- Reproducción para el uso exclusivo del copista (uso pxivado) y de cuya actividad nace 

un derecho para el autor, no de explotación: remuneración compensatoria. 

¿Son estos mecanismos legales, suficientes para satisfacer las legitimas aspkaciones de las 
partes en conflicto? 

Nosotros entendemos que los márgenes previstos en la narma facilitan la circulación de los 
conocímíentos y par tanto, el desarrollo de la sociedad sin que el autor sea defraudado en sus 
legitimas derechos, lo que sí ocurriría en el supuesto de actuaciones no previstas en los limites. 
Entonces estaríamos ante un acto de pirateria, penado por el derecho. 

En cuanto a la legislación vigente, pensamos que sería conveniente que se acometiese la 
elaboración de un texto refundido sobre propiedad intelectual lo que evitaría la dispersión de 
nomas en nuestro ordenamiento jun'dico y que en el seno de la Comtmidad Europea culminasen 
la labor de armonización para acabar con la inseguridad jurídica en materia de propiedad 
intelectual, lo que vendria a completar y reforzar los pasos dados en el Brnbito convencional, 

Echamos de menos una reglamentación similar a la que existe en otros paises, aplicable en 
los supuestos de exenciones y que facilitanana a los intermediarios de la información el control 
de reproducción con fines de investigación. 

BONDÍA ROMÁN, F.: Propiedad Intelectual, su signiJacudo en la Socledud de Za Infomac i i  Editorial 
Trianon. Madrid, 1988, 

ROGEL VIDE, C.: Estudio sobre la Propiedad Iizfelectual. Editorial M. 1. Bosch S.A, Barcelond, 1995. 
LLEDO YAGÜE, F.: Comentanas a la Ley de Propiedad IiztelectuaE. Coordinador Bercovíta Rodríguez Gano, 

R. Editorial Tecnos. Madrid, 1989, 
Ley 2211987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 
Ley 20/1992, de 7 de jalio, modificación de la ley 221987 de 11 de noviembre, de PmpieCtad TnteIectual. 
Ley 1611993, de 23 de diciembre, de Incorporación al Derecho Espariol de la Directiva 91125fkfaE, de 14 de 

mayo de 1991, sobre la Proteccibn Jurídica de Programas de Ordenador. 
Ley 4311994, de 30 de diciembre, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 921100JCEE, de 14 de 

noviembre de 1992, sobre Derechos de Alquiler y préstamo y ofros Derechos a los Derechos de 

Autor en el ámbito de la Propiedad intelectual. 
Reai Decreto 143411992, de 27 de noviembre, desarroI10 de los artículos 24,25 y 140 di? la Ley 2211987, de. 

3 de 7 de 11 de noviembre, de Propiedad htelectual, en la versihn dada a los mismos par la Ley 20/199-, 
julio. 

Convenio de 14 de julio de 1967, que establece la Organización Mundial de Pu. Propiedad fntefectual, e 
Instnunento de Ratificación de 11 de mayo de 1969. 
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Convenio de Berna para la protección de obras literarias y arti'sticas, revisado en París el 24 de julio de 1971, 
e Instrumento de Ratificación de 2 de julio de 1973. 

Convención Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971, e Instrumentos 
de Ratificación de 7 de marzo de 1974. 

Propuesta modificada de Directiva del Consejo [COM (93) 464 final-SYN 3931 sobre protección jurídica de 
bases de datos. 

STS, 30 de mayo 1989. 
STS. 27 de febrero 1992. 
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Universitaf Au thom de Barcelona, Facultat de Ci&cies de la Comunicacid 

La existencia de un sistema de enseñanza superior de calidad no solo interesa a los indi- 
viduos que se benefician directamente de ella, sino a la sociedad en sim conjunto1. En este sentido, 
es innegable que el sistema universitario español viene realizando, desde 1983, notables esfuer- 
zos para adaptar sus enseiianzas y su gestión a las necesidades de una sociedad avanzada. Este 
esfuerzo de la Universidad española ha incluido también a las bibliotecas universitarias. En este 
sentido, <<probablemente el grupo de bibliotecas españolas que haya avanzado mas en los filtims 
diez años ha sido el de las bibliotecas ~niuersitarias»~. 

En el marco de la Universidad y la sociedad española de fmales de b s  90, nuestras biblio- 
tecas universitarias deben afronta las cada vez más abundantes y complejas demandas de los 
estudiantes, personal docente e investigadores. Y no tienen fácil la tarea porque, para cumplir 
los retos que se les exigen, necesitan solucionar diversos problemas y carencias, Uno de ellos, 
fundamentd a nuestro entender, son los presupuestos insuficientes con los que cuentm y la 
distribución de los mismos. 

Actualmente se está aplicando un proceso de reforma que supone mo&ficar simultáneamen- 
te todos los planes de estudio de todas las universidades españcrlas. Segtin el prerlmbulo del Real 
Decreto 149711987 dicha reforma persigue un triple objetivo: «acercar la fonnacíóri universitaria 

CONSEJO DE UF$?ABRSIDADES: Informe sobre la jlnnnciaciólz de las xt~iversidndes, 1994. 
ANGLADA, Lluís; TALADRE, Margasita: Pnsad~, preseitte ffuturo de las hMb1iotecas universitarias espaW02as, 
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a la realidad social y profesional de nuestro entorno, una apertura de los planes de estudio y una 
mayor flexibilidad en el currículum del estudiante y la racionalización de la duración de las 
carreras y de la carga lectiva, hasta ahora excesiva, de nuestros planes de estudio»3. 

Pero la aplicación de la reforma está suscitando una gran polémica, porque los primeros 
resultados indican que los objetivos que se pretendían no se están alcanzandoJ. Un motivo 
fundamental de que esto sea así es que la reforma se ha aplicado coincidiendo con una época 
de recesión económica, lo que ha provocado que se plantease con una enorme escasez de 
recursos. Y las carencias han sido especialmente graves en lo que respecta a «recursos humanos 
y dotaciones de laboratorios y  biblioteca^»^. 

En esta comunicación no podíamos tratar todos los problemas a los que se enfrentan las 
bibliotecas universitarias, desarroIlados además en escritos de profesionales muy cualificadas. 
Por eso decidimos limitamos a un sólo aspecto: el de las dotaciones económicas que reciben, 
centrándonos en las bibliotecas de las universidades púbíicas catalanas. 

No obstante y contra nuestra voluntad, los objetivos se han visto limitados aún más, dado 
que el tema de las partidas económicas que reciben estos centros no está suficientemente 
documentada, y los datos disponibles no son ni exhaustivos ni homogéneos. Por tanto, el 
panorama que ofrecemos se concreta en tres aspectos sobre los que sí hemos podido obtener 
información: las inversiones en material documental, las fuentes de financiación para éstas y los 
costes de personal. 

El estudio es eminentemente cuantitativo. Los datos que se aportan son los más actuales que 
hemos podido conseguir. Las fuentes de información han sido, por un lado, bibliografia espe- 
cífica sobre el tema, destacando diversos documentos del Consejo de Universidades, y las 
informaciones proporcionadas directamente por las propias bibliotecas. 

Las universidades públicas catalanas objeto de análisis han sido: Universitat de Barcelona 
( D A ) ;  Universitat Autonoma de Barcelona (UAB j; Universitat Politkcnica de Catalunya (UPC); 
Universitat Pompeu Fabra (UPF); Universitat de Girona (UGI); Universitat de Lleida (UdL) y 
Universitat Rovira i Virgili (URV). 

LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS CATALANAS 

Todas las bibliotecas universitarias catalanas cuentan con direcciones técnicas que llevan a 
cabo una política de racionalización de recursos, haciéndose cargo de la dirección y coordinación 
de procesos tales como la automatización o la centralización de la catalogación y adquisiciones. 
Es decir, que los servicios fundamentales se encuentran centralizados. 

Las universidades estudiadas cuentan con bibliotecas temáticas y también con bibliotecas - 
departamentales. No obstante, los modelos son aquí muy diferentes: algunas, como la UAB, 

CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS LJVERSIDADES ESPAROLAS: Conclusiones del debate de la 
CRTJE sobre los nuevos planes de estudio, 1996. 

Op. cit. 
"p .  cit. 
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siguen un modelo que potencia la concentración de recursos, con bibliotecas temáticas que dan 
servicio a v e a s  facultades; en otras, como es el caso de la UBA, las bibliotecas departamentales 
tienen un enorme peso. 

En el cuadro siguiente aparecen algunos datos generales sobre las siete miversidades. En 
el apartado «Número de centros bibliotecarios» no han sido incluidas las bibliotecas departamen- 
tales. 

Universidad 
Reglamento 

propio 
de bibliotecas 

N-" d ~ ?  Ceatm M." de perr~ofictl 
biblioteca~ius I~If,)rr~ta~icncici~z de bibliotecas 

UBA .................. 
UAB .................. 
UPC .................. 
UPF ................... 
UGI ................... 
U& ................... 
URV .................. 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

En elaboración 

19 227 VTLS 
17 151 VTLS 
14 86 VTLS 
4 .  90 VTLS 
7 49 VTLS 
5 21 VTLS 
8 38 VTLS 

Fuenfe: elaboración propia 

Respecto a las cuatro que iniciaron su andadura en los 90, decir que las universidades de 
Girona, Lleida y la Rovira VirgiLi (Tarragona) fueron creadas en 1991 y empezaron a funcionar 
en el curso 199211993. Estos centros universitarios, que ya existian antes de 1991, fueron hasta 
entonces extensiones dependientes de la Universitat Autonoma, la Politecnica o la Universitat 
de Barcelona. Por lo tanto sus bibliotecas, en buena parte, ya existían y siguieron una evolución 
paralela a la de las bibliotecas de las universidades centrales (p. ej. en cuanto a automatizaciign 
de sus fondos). La Pompeu Fabra, en cambio, fue creada de nuevo cuño en la ciudad de 
Barcelona, con diferentes edificios repartidos por la ciudad. 

Todos los centros bibliotecarios están regulados o bien por un reglamento propio (UPF, 
UA3, UdL) o ya sea formando parte de los estatutos generales de la Universidad WPC, UBA). 
La URV esta elaborando su propio reglamento, funcionando mientras en base a los estatutos de 
la universidad. 

El n k e r o  de bibliotecas difiere bastante de un centro a otro. Esto se explica fdanien- 
talmente por: 1) el &mero de alumnos y profesores qse tiene cada universidad (p. ej., &ente 
a los 80.000 alumnos y 3.300 profesores de la UBA, estáni los 2.500 alarnos y 350 docentes 
de h UPF); el número de titulaciones que ofrece y por el dmero de edificios donde se Impaxten 
éstas. Por otro lado, el niímero de bibliotecas determina el número de personas que trabajan en 
ellas. 

Para la automatízación de las bibliotecas se está utiiizando el sistema VTLS (Virgijaia Teeh 
Library System). El catálogo de algunas de ellas está completamente automatizado (coma p. ej. 
la U D ) ,  y en otras alcanza, de momento, el 30 o el 40 % de sus fo~dos- 

Todas las bibliotecas forman parte del CCUC (Cataíeg Coi.1ectiu de les Universitats de 

Catdunya), que en estos momentos contiene 2.034.000 de tíhIos (diferentes) de documentos de 
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casi cien localizaciones diferentes de las bibliotecas universitarias catalanas y la Biblioteca de 
Catalunya. 

El siguiente cuadro muestra los gastos en material documental efectuados por las univer- 
sidades en 1994. 

CCADRO 2. INVERSIONES F-N MATERIAI. I)OCUMEKTAL, FSú bllLLONES DE PESETAS, EN EL ARO 1994 

Urriversidad Compra Suscripción Otws Enc~~adernaciones 
rnonografias a publicaciones materiales 

periódicas documentales 

UB A .................. 70.650.000 223.528.083 - - 
UAI3 .................. 110.919.125 131.022.877 - - 
UPC .................. 38.476.600 30.516.968 8.219.776 2.613.213 
UPF ................... 121.000.000 55.900.000 4.700.000 3.200.000 
UGI ................... 90.182.800 20.000.000 1.000.000 
UdL ................... 3.590.000 12.134.000 - - 
URV .................. 40.000.000 39.500.000 5.550.000 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de l a  bibliotecas y del Consejo de Universidades. 

La mayor parte del dinero se distribuye entre monografías y suscripciones a publicaciones 
periódicas. El destinado a otros materiales documentales es muy inferior y, en algunos casos, 
inexistente. Respecto a este último hay que decir, no obstante, que los criterios al designar los 
materiales no son uniformes. Así, por ejemplo, el material no-libro se ha incluido en el capítulo 
de monografías en el caso de la UBA, UAB, UGI y la UdL, contemplándose por separado en 
las otras tres. En el caso de la UPF, en «Otros materiales» se incluyen también las compras de 
colecciones retrospectivas. 

Respecto a los porcentajes destinados a las partidas de monografías y a suscripciones, las 
diferencias, como puede apreciarse, son notables. Esto es lógico dado que las características y 
políticas de cada universidad también son diferentes. Así, por ejemplo, parece lógico que la UBA, 
que ya cuenta con un fondo monográfico notable dada su antigüedad, destine aproximadamente 
el 75 % a publicaciones periódicas, mientras que, como caso opuesto, la UGI gaste más del 80 % 
en material monográfico. 

1.3. FLX&'TES DE FIXANCIACIÓN PARA LAS INVERSIONES EN MATERIAL DOCUMENTAL 

La obtención de los recursos económicos para la adquisición de documentos suele ser un 
tema muy complejo y muy diverso en cada universidad. Así, encontramos desde universidades 
que ceden directamente a las bibliotecas un presupuesto determinado para que éstas puedan 
adquirir el material que consideren oportuno, a otros centros donde los recursos económicos 
provienen de muy diversas fuentes de financiación (p. ej. de departamentos, facultades, etc.). 

En el siguiente cuadro se ofrecen los datos a los que hemos podido acceder. 
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CUADRO 3. FUENTES DE RN;L~ICIACI~X DE IAS RIBLI0TECAS PARA I.AS IX7,'ERSIOXES 6,h' híKrERIAI. 

DOCUh5UTAL, EK 1994 

Datos UBA UAB UPC UPF UGP UdL U W  

cw r w  m j  (%) t%j c';.) 

.................. Presupuesto de las bibliotecas - 9,31 100 94,65 24,SO - 70.58 
..... Presupuesto Central de la Universidad - 22,09 - 1.73 9 - 

............................. Presupuesto Facultades - 12,59 - - 63,60 - - 
...................... Presupuesto Departamentos - 50 - - 13 .....-. ..--" 

Subvenciones extemas a la Universidad .. - 6 - 422 22,80 - 29,4S 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las bibliotecas y del Consejo de Ijni'i~ersi&&s, 

Como vemos en el cuadro, en un extremo estarían la UlPC y la UPF que obtienen respec- 
tivamente el 100 % y el 94,65 % de sus recursos con cargo al presupuesto de la biblioteca, En 
el extremo opuesto hallamos la UAB y la UGI, que financian los fondos bibliotecarios con 
distintas partidas asignadas por la biblioteca, la universidad, las facultades y las departamentos, 
aunque de forma bastante desigual. Así, en la UGI más del 60 % del material es financíado 
directamente por las facultades, mientras que en la UAB, el 50 % va a cargo de los depmamen- 
tos. Esto puede determinar el tipo de documentos que se compran si se tiene en cuenta, p, ej., 
que en la UAB las facultades se hacen cargo de los materiales de cons~lta obligada para los 
alumnos y que figuran en los programas de las asignaturas que se imparten; en cambio, los 
departamentos adquieren obras solicitadas por profesores para realizar sus propias investigacio- 
nes que pueden o no coincidir con los intereses de los estidiantes. 

En cuanto al origen de las subvenciones externas, éste sude ser tipo Canon* Caycit, a m a s  
de ayuntamientos, Unión Europea, etc. 

El personal de bibliotecas se divide en diversas categorías que el Consejo de Universidades 
a , q ó  en tres bloques. En d primero están las categorías A (licenciabs) y B (personas que se 
ocupan de la gestión y que en el casa de las bibliotecas se refieren a bibliotecarios que tienen 
la diplomatura de Biblioteconomía y Documentación). El segundo bloque engloba las escalas 
C (administrativos), D (auxiliares administrativas) p E (conserjes). En el último bloque están los 
estudiantes y becarios en prácticas de formación. 

CUADRO 4. C~XTES DEI. pEFL%XiAL QUE TRABAN EN LAS BIBLZOTECAS, EN 3IILLQNES DE PBSEY.4S, EN EL AWO 1994 

Universidad Profesionales (A y B) No yro&iona€es (C, D, E] Estr*CIia~ztes 

UBA .................................. 561.394.309 213.935.123 59.000.000 
UAB ............................... .,. . - 459,421.834 25.450500 
W C  .................................. 172.611.396 55.640.284 15.429.3?7 

Fvente: elaboración propia a partir de datos de las bibliotecas y de1 Concgo de &versidades. 

Como puede observarse, los porcentajes parciales subre Ea UGZ excederz eÉ % total. Los dtttos corresponden 

al Consejo de Universidades (CONSE30 DE UNTVERSIDADES. Estadística de las bibliotecas udversitarias 1994). 
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En las universidades catalanas, todos los bibliotecarios de la categoría B cobran el mismo 
sueldo base (escala B-18, que equivale a 2.985.048 ptas. brutas al año), aunque vm'an los 
complementos que se aplican en cada universidad. 

En el caso de la UAB, el presupuesto se calculó globalmente y aparecen todos en el ,mpo 
de «no profesionales», pero hay que destacar que, en 1996, el director de las bibliotecas de la 
UAB tiene la categoría A, y que hay 36 bibliotecarios de gestión de categoría B, de entre m 
total de 151 personas que trabajan en las bibliotecas de esta universidad. 

Resulta imposible, por falta de datos o por la complejidad que supone para las administra- 
ciones universitarias proporcionarlos, indicar qué porcentaje del presupuesto global que se asigna 
a las bibliotecas universitarias se dedica a sueldos. En la mayoría de los casos, los bibliotecarios 
y todo el personal de bibliotecas entra en las nóminas como PAS. Y las universidades entienden 
que el personal pertenece a toda la universidad y detallan. para las bibliotecas, las partidas 
específicas para adquisición de documentos y material diverso y, en algunos casos, también para 
el mantenimiento de los edificios. 

Al hablar de gastos e inversiones en las bibliotecas no podemos olvidarnos de otras partidas, 
importantísimas, y que requieren de unos montantes elevados. Nos estamos refiriendo a 
infraestructuras, mantenimiento de instalaciones y costes de auto~natización. 

Por ejemplo, el tema infraestructuras en los Últimos años y en las universidades estudiadas 
ha requerido un gran esfuerzo presupuestario que hay que tener en cuenta. Por ej., la UPF, ha 
tenido que crear todos los espacios para sus bibliotecas. En las universidades que se han 
independizudo, al crecer considerablemente el número de usuarios también ha habido que cons- 
truir o adaptar nuevos edificios como bibliotecas. La UAB enfrenta en estos momentos varios 
proyectos importantes, como son la nueva Biblioteca de Humanidades (cuya inauguración se 
prevé para el curso 96/97) o la gran biblioteca-hemeroteca general que se está construyendo, todo 
lo cual representará que la UAB, a corto plazo, duplicará sus espacios y el número de plazas. 

Lamentablemente no hemos podido completar la información sobre estos apartados a tiempo 
para ser expuestas en la comunicación. Esperamos poder hacerlo en la exposición oral en el mes 
de octubre. 

CONCLUSIONES 

Las universidades catalanas están sufriendo unas severas restricciones presupuestarias y 
nada indica que, a corto plazo, la tendencia cambie. En este contexto, es lógico que sus biblio- 
tecas se vean afectadas también por dichas restricciones, ya sea en forma de disminución efectiva 
de sus presupuestos o por la congelación de los mismos. 

Lo que quizás no resulta tan lógico es que sean justamente las bibliotecas las que se lleven 
la peor parte de un pastel cada vez más menguado, máxime cuando se les está pidiendo un alto 
nivel de rendimiento y servicio. 
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De todos modos y según la reciente encuesta redizada entre las bibliotecas universitarias 
de toda España, los temas presupuestarios preocupan relativamente. Lo que preocupa sobre todo 
es la capacidad para gestionarlos más que su escasez o recorte7, 

A tenor de las impresiones recogidas entre la mayolía de los responsables de las ibibliotecas 
universitarias catalanas, éstas no cuentan, dentro de la institucibn a la que pertenecen, de la 
autonomfa que sería deseable, Dicha de otra forma, su poder de decisión sobre temas que les 
afectan directamente se ve interferida por intereses que no tienen nada que ver con sus nece- 
sidades y su cometido. 

Todo el mundo parece reconocer que una bibliotsca universitda de c.didad es un valor 
añadido fundamental en el proceso de enseñanza e insestigación de la uniwrsldad. Lo v e  qisizcis 
falta es que ese reconocimiento teórico se vea respaldado con todas las medidas efectivas que 
se necesiten, y eso pasa por que los bibliotecarios tengan VOZ y voto en todos aquellos temas 
que afecten a sus centros y a la universidad en general. Digamos que es un reto añadido (%[no 
más) que deberemos superar. 
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ESTUDIO DE LA INVESTIGACI~N ESPANOLA 
RECIENTE SOBRE BIBLIOTECAS UNIVERSXTARIAS 

José A. Gómez Hernández 
Universidad de Murcia, Departamento de Infomción y Documentación 

El objetivo del presente txabajo es redizar un análísis de las aportaciones que se han 
realizado en España dentro del campo de la Biblioteconomía apZicada a la Educaciún Superior. 
Nos interesa indicar la evolución de la producción investigadora en tennlnos cumtitativos y 
cronológicos, los temas en que se han centrado estas investigaciones, los autores más productivos 
y su adscripción institucional, las principales fuentes de publicacian de este tipo de trabajos, la 
existencia de trabajos no dihndidos y literatura gris en este campo, los proyectos de investiga- 
ción en marcha sobre las bibliotecas universitarias (BUE), etc. La findidad es tanto describir 
el estado de la investigación como aportar una reflexión y unas orientaciones acerca de cuales 
son las fuentes y como se puede acceder a ellas, para facilitar el camino a nuevas hvestigahnes 
en este tema. 

La metodología de nuestro analisis ha consistido simplemente en la revisión de las bases de 
datos donde se contienen estos trabajos (ISOC, BEDOC, TESEO, etc.), del contenido de los prin- 
cipales Congresos españoles del período, en la revisibn de las inves.tigaciones no difundidas, y en 
muchos casos se ha realizado una lectura completa de los trabajos mismos. A partir de t o d ~  ello 
se procedió a una cuantificación somera y a una valoracidn critica, de la que se llega a los rest~ltadas. 

L ~ E A S  GENERALES DE LA INVESTIGACII~N ESPAROLA 
SOBRE BIBLIOTECAS UNí'vERSITAUS 

Un primer rasgo que caracteriza la investigación española sobre bibliotecas universiMas 
creemos que es la relativmente tardía aparición de trabajos publicados sobre este tema. Se puede 
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considerar que hasta los años ochenta la persistencia de una formación principalmente hurnanística 
de los principales bibliotecarios de las BUE hace que escasee la bibliografía propiamente rela- 
cionada con Biblioteconomía aplicada a las BUE, es decir, con la gestión de recursos humanos, 
con la planificación de procesos, el estudio de usuarios, etc. En lugar de ello, existen trabajos 
bibliográficos o de erudición relacionados con los fondos antiguos de las universidades. El caso 
es que en la base de datos ISOC sólo aparecen dos artículos de los años 70 que tengan como 
descriptor «bibliotecas universitarias», y hasta 1984 sólo hay 5 más1. La pobreza de la inves- 
tigación de estos años es un correlato de la pobreza general de la actividad de las BUE, que pone 
de manifiesto el informe de 1983=. Y también influye en este problema la falta de datos esta- 
dísticos generales de éstas, una situación que, como veremos, ha persistido hasta el año 1995. 

Hasta fines de los años ochenta la producción es muy reducida, no superando en este tema 
los cinco o seis artículos por año hasta 1989. En lo tocante a libros. según el análisis de la 
Bibliografía Española del 84 al 93, realizado por S. Celestino Angulo, sólo aparecen 7 obras 
publicadas en España que quepa considerar relacionadas con bibliotecas universitarias, aunque 
la más destacada sea el manual de Thompson, una traducción procedente de la Biblioteconomía 
anglosajonai. 

EVOLUCION DEL NUMERO DE TRABAJOS PUBLICADOS 
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' Como único precedente anterior piiede citarse un trabajo de Lasso de la Vega de 1970 publicado en ABC y luego 
en el Boleti~z de Anubu. Cit. por ANGIAIIL4. Id. y TALADRIZ: «Pasado, presente y futuro de las bibliotecas universitarias 
españolas». IX Jornadus Bibliotecarias de Amlalzicíu. ürutzada, 1996, Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1996, 
p. 108. 

? La Biblioteca en lu Uniipersidad blfilrme sobre las bibliotecas zcniversitarias en España, elaborado por el Grupo 
de Trabajo integrado por I)ihlioterurios y profesores (le la IJniversidad. Madrid: M k i s ~ r i o  de Cultura, 1985. 

V. Celestino ANGULO. S.: «Una reflexión sobre bibliogsafía profesional», en: Hoirt~naje u Rocíi Caru<uel. Sevilla: 
IJniversidad, 1995. La aiitora coincide en la idea de ia escasez de bibliografía profesional: «Es Posible que los~profesionales 
no tenganos nada que decir sobre la gestión de nuestras bibliotecas? ,$obre los nuevos sistemas que'cons$deramos se deben 
implantar para mejora la calidad cte lvs servicios'? 



A partir del año 89 se detecta un faexte incre~nento de Ia pubiícacirín sobre bibliotecas 
universitarias, que tiene que ver con fa celebración de Congresos, con la redízacíon de edificios 
para bibliotecas universitarias, con el des~mallo del proceso de automatizaci6n, con la redacci6n 
de proyectos de invegtigacíón para lograr financiación externaJ, o con d crecíiiliento de las BZfE 
derivado del propio crecimiento cuantitativo de fa Universidad5. 

El principal lugar de publicación en t h i n o s  cumtitativas es el Botehii de Anuh~r$ seguido 
del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en cuyas congresos, ademAs, bm 
aparecido numerosos trabajos sobre este tema. 

N W E  AUTORES CON AL MENOS 2 ARTICULOS PUBLICADOS 

N" DE ARTICULOS 

Para ver la evolución de la temática debe consuItarse prefezibkinente fSOC, por su cobertura 
cronológica más amplia, que se remonta a 1976. En un principio predominaban las miculos 
generales o meramente descriptivos de bibliotecas uníversitarias, ya parciales o de Ebliotecas 

" Abad y Moralejo recosen la existencia de un total de 54 proyectos fúianciadi)~ a BUE, deutacando los de 
automatización y adquisiciones. V. La Gnancíación de las XIibliotecas Universitarias en E s ~ ñ x  Simción ac tw y perspcc- 
tivas. Bo1erG-z de Anabad, XLIV, 1, 1994. 

Las diferencias en los resultados de la búsqueda en BEDOC y en ISOC, cuax~do buena pade de 10s mgistxos 
coinciden, se deben a las siguientes razones: ISOC recoge publicaciones de todo d eanipo de las Huznrinidades y Ias Cíenciits 
Sociales, 10 que hace que se encuentren ocasionalmente referencias sobre bibliot~as u~versitarias cn re~s tas  de Pe&agagía, 
de Política Científica, e t ~ .  En compensación, BEDOC recage docun~e~tus ingditos, íiteratura grís* moIIOgr<~&s y ez\piUI<'~s 
de manuales y obras comp&to&s, mientras que ISOC se restringe a xevistas cientitic&% y a actas de comrcsu8 p~blicados. 

Por otra parte, la diferencia de resultados en el año 1991 se debe pnnL1p;iImentti a que ISOC consfderh 1991 afio de erlidbri 
de las VI1 Jornadas Bibliotecarias de&&&&, mientras que BEDOC incluye las ~ l ~ u n i ~ a ~ i ~ n e s  &t. eitC CtmgreS~ ion 1993. 
aiio de publicación del volna~e~f de actas. ~& i  hace que E 0 C  recoja varias ref~rencias m38 que BEDOC en ese &o. 
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de centro o área, ya del conjunto de una biblioteca (de este tipo identificarnos 21), así como los 
que trataban de colecciones especiales, normalmente de fondos antiguos (19 trabajos). Progre- 
sivamente se van introduciendo artículos sobre temas como cooperación, redes, conversión de 
catálogos, automatización6, gestión de colecciones, y Últimamente están apareciendo con cierta 
frecuencia artículos sobre accesibilidad, usuarios7, y tímidamente sobre evaluación y calidad. Se 

B. ANABAD 

B. A. And. B. 

RG Inf. Doc. 

Es curioso observar que de este tema han logrado publicar varios autores en revistas extranjeras. Es claro que la 
automatización ha sido un tema destacado desde mediados de los ochenta y comienzos de los noventa. V. ESTIVILL RILJS, 
A.: ~Automation of University Libraries in Spain. A Status Reportn. Telephussa Seminar on Innovative Infonnation Services 
and Irzformcrtion Handli~zg. Proceedings Tilburg: University Library, 1992, pp. 91-122. KEEFER, A.; TIMÉNEZ, M.: ~Library 
Automation in Spain. An overwien. Programs, 26 (92) 3, pp. 225-237. OLMEDA, C.; MOSCOSO, P.: «The íntegrated 
Library Systems Market in Spaiu*. Microcomputerfor Infonnation Manngernent, 1 1  (4), 1994, pp. 281-293. MOSCOSO, P.; 
NOGALES, J. T.; CARIDAD, M.: «The use of On-line and CD-Rom Databases in Spanish University Centralised 
Bibliographic Services». OnLines & CD-Rom Review, 1995, 19 (l), pp. 3-12. ORTIZ-REPISO, V.; &S, Y.: ~Automated 
cataloguing and retrospective conversion in the Cniversity Libraies iu Spain». Online & CD-Rom Review, 1994, 18, 3, pp. 
157-168. Se trata de trabajos hechos en colaboración, lo que indica la existencia, especialmente en el caso de las ires Úitimas 
referencias, de un grupo de investigaciUn estable que ha an'dizado los sistemas automatizados en bibliotecas universitarias 
durante los últimos años, ubicado en el Departamento de Biblioteconom'a de la Universidad Carlos ITI. De hecho, MOSCOSO 
y R~OS son las autoras de la actualización del estudio comunitario sobre automatización de bibliotecas en España (Estado 
~zctlral de la aplicacibn de las nuevas tecnologías de la infonnacibn en las bibliotecas y su impacto sobre elfi*ízcionamiento 
bibliotecario. Puesta al día. Madrid. FESABII), 1992), y publicaron también un resumen de lo referido a Ias BUE de esa 
actualización: MOSCOSO, P.; RIOS, Y.: «Uso de sistemas automatizados en las bibliotecas universitarias españolas». Revista 
Espuñola de Documentación Cient$cu, 1991, 14 (3), pp. 326-339. 

Sobre este tema, es de destacar que el primer artículo que recoge ISOC en que aparezcan los términos «usuario>> 
(incluso circu~istaucialmentc en el resumen) y «bibliotecas universitarias* es de 1986. Desde entonces, hay 2, en 1987; 3, 
en 1989; 4, en 1 991 ; 3, en 1993, y 5,  en 1994. Para completar los datos debe revisarse la base de datos BEDOC, en donde 



trata de una evolución que refleja el crecimiento e implantación de mejores sistemas de gestibn 
en las Universidades8. 

En relación con los autores, se observa una escasez relativa de trabajos de firma mtílttple, 
cuya abundancia se considera que correlaciona positivmente con el apoyo económico e 
institucional a la investigación en un campo, Muy pocos autores firman sus trabajos en cola- 
boración, lo que significa una investigación o una actuación aislada, no corno parte de mp@s 
de investigación, 

Además, hay pocos autores muy prolíficos, lo que da a entender tarnbien que no hay 
prácticamente grupos de investigación con una línea permanente de investigacidn en el campo 
de las BUE, o al menos que den lugar a publicaciones sobre su trabajo. S610 un autor aparece 
con 5 artículos sobre BUE en ISOC, mientras que en BEDOC aparecen F. Como puede verse 
en el gráfico, sólo hay un número considerable (13/20 según la base de datos) que haya fimado 
dos trabajos, y el resto son individuales. 

Estos rasgos de los autores los relacionamos con el hecho de que suelen ser los bibliotecarios 
particulares de bibliotecas de centro, y principalmente los directores de las BUEio, los que 
realizan la mayor parte de los trabajos que se publican. Es clara la falta en los años analizados 
de líneas de investígación centradas en las BUE que estén establecidas y asentadas en los Centros 
de Bibliateconomía y Documentación, lugares en los que se fomenta más la investigación 
coordinada a través de grupos. 

Por otra parte, quizás tiene también que ver la escasez de publicación de los bibliotecarios 
con una falta de hábito respecto de la difusión de los trabajos que realizan. Es evidente que se 
hacen muchos más proyectos, actuaciones, etc., que pudieran dar lugar a artículos, comunica- 
ciones o informes de investigación, de los que acaban difundiéndose. Quizás los bibliotecahas 
realizan cotidianamente una investigación muy aplicada a sus problemas concretos de gestión, 
y luego no tienen la suficiente tendencia a publicar sus resultados y conclusiones, a llevar 
comunicaciones a Congresos o redactar artículos que lleguen al colectivo interesado, 

LA ÍNVESTIGACIÓN Y LOS TRABAJOS CON CIRCULACI~N ESCASA. 
LOS AVANCES RECIENTES 

La reflexión última nos lleva a intentar demostrar lo importante que es, para quien quiera 
investigar las BUE, acceder a la información que, siendo enormemente relevante p a a  el área 

se localizan otros chco trabajos sobre usuarios de bibliotecas universitarias, gracias sobre todo a las Jorna&as Catátanas de 
Documentación de octubre de ese año. 

La temática si examinamos la base BEDOC refleja una mayor proporción de trabajos sobre automatizacicín, 
conversión de catáíogos, etc., como consecuencia de que su periodo de cobertura de la bibliografía se encuentra en 10s tiitin~os 
años, es decir, entre 1989 y 1995. 

Los autores con más reflejo en las dos bases de datos son Abad Hiraldo, uno de cuyos Babajos es una traducción 
de normas para bibliotecas universitarias, y Rodriguez Álvarez, que entre otros arti'cnIos aparece con su tesis y con algún 
trabajo más derivado de e&. 

'O Los directores de BUE son los que apatecen como los autores que normalmente publican más. dentro de 11; t6nka 

general que refleja una edición no muy abundante. Pensamos que h razón de que pubIiquen es quo, lbgicamente, tienen 
las mejores condiciones de acceso a los datos y la información de sits bibliotecas, y son los que asunten las tareas de gestibn, 
planificación, de las que surgen pubIicaciones. A su vez, son quiz6s quienes tienen entre sus tareas el diftindir lo3 resultados 
de su trabajo, h s  mejoras, t6cnicas o avances en las bibliotecas bajo su mando, etc. NO cs de extra%r por tmto que entre 
los nombres de 10s autores con al menos dos trabajos estén íos que son o han sído difect~res d~ principde~ BQ%: 
Rodríguez Á~varez, Anglada, Beceda., Celestino, C. Fernández, Duarte, Moraleja, Taladriz, etc. 
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temática que estamos estudiando, tiene una difusión restringida, o simplemente escasa, o se 
encuentra recogida en documentos considerados de uso interno. Aunque BEDOC se esfuerza por 
recoger literatura gris, y de hecho incluye referencias de algunas de las obras que citaremos en 
las páginas siguientes, se trata de un terreno en que es difícil lograr la exhaustividad. 

Aquí deberíamos citar en primer lugar las propias Memorias de las bibliotecas. Se trata de 
documentos básicos para realizar estudios comparativos de las BUE, así como para analizar 
evolutivamente cada una de ellas en particular. Han tenido el problema de su escasa difusión, 
y además el que no se han hecho recabando siempre los mismos datos, lo que dificultaba el 
análisis referido a todo el país". 

Los avances en la recopilación de datos permitieron que entre 1992 y 1994 se realizaran 
dos informes sobre las BUE catalanas y las de la Comunidad de Madrid1" pero hasta hace unos 
meses no se tenía un informe estadístico uniforme de todas las BUE del Estado, que se ha logrado 
por fin a partir de los trabajos de la Conferencia de Directores de BUE1?. En la actualidad, 
además, cada vez más BUE publican sus Memorias14. De este modo, estos trabajos, que muchas 
veces no habían salido a la luz pública, están teniendo cada vez más difusión, lo que posibilitará 
un mejor conocimiento de la BUE. 

Aunque no son propiamente trabajos de investigación, deberíamos citar también los Regla- 
mentos de las BUE. Son documentos a los que se han dedicado miles de horas, en los que se 
ha pretendido reflejar el modelo de biblioteca que se pretendía, e incluso utilizarlos como 
motores de cambio, siendo resultado de debates y estudios considerables. Su análisis comparativo 
en el momento actual permitiría investigar y establecer la estructuración y los modelos que las 
BUE han conseguido, o en algunos casos el modelo a que se aspira y aun no es vigente, como 
en la Universidad de Murcia. Desde mediados de los ochenta casi todas las BUE reforman sus 
Reglamentos, como consecuencia de las Recomendaciones elaboradaslí, y del momento de 
redacción de los estatutos de las Universidades. Desgraciadamente muchos no están formaImente 

lJ De hecho, durante los años ochenta sólo se realiza, además del trabajo La Biblioteca en la Universidad, ya citado, 
el denominado Informe Fundesco, no publicado formalmente, y el de Situación de las bibliotecas universitarias espafiolus 
(dependientes del IWEC), publicado por la Conlplutense en 1988. 

l 2  GÓMEZ ESCOFET, J. (coord.): Les biblioteyues de les universitats piibliques de Catalunya en els anys 90. 
Barcelona: Universitat Autbnoma, 1993, realizado por un equipo de trabajo formado ante el Congreso de P L A  93 en 
Barcelona, y Situación actual y tendencias de futuro de las bibliotecas cientificas de la CAM. Madrid, 1995, no publicado. 
Recoge los datos de CSIC, UAH, UAMo UCIII, UCM y UNED. *' A partir de los modelos de recogida de datos para las memorias de la mayor parte de las BUE se elaboró una 
recopilación comparativa (Datos comparativos de las estadísticas de las bibliotecas universitarias españolas. Behterra, 
Servei de Biblioteques de la UAB, 1994), que dio lugar a un modelo de recogida de datos (Znfomze estadístico anual de 
las bibliotecus univer.sitarias y cient@cus. Barcelona: Universitat Autbnoma, 1995), que se ha aplicado para realizar un 
informe estadístico global de las BUE en 1984: Anuario estadtstico de las Bibliotecas universitarias y cienti$cas. 1994. 
Barcelona: Universitat Autbnoma de Barcelona. Servei de Biblioteques, 1996. Se trata de un modelo que, aunque no entre 
excesivamente en aspectos cualitativos de las bibliotecas, al menos permite el cálculo de las principales ratios. A diferencia 
del burdo modelo utilizado en el Programa Experimental de evahaci6rz de la calidad del sistema universitario. Protocolo 
de Evaluación de los Servicios de Do~rumentuciún y biblioteca. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1993, claramente 
insuficiente para evaluar los servicios de las BUE. 

IJ Anglada cita las siguientes Universidades: Autónoma de Barcelona y Zaragoza, que ya lo hacían, Alcalá, 
Complutensc, Las Palmas, PolitScnica de Cataluña, Santiago. V. op. cit., p. 109. 

lS Bibliotecas ~miversitaria~s. Recomendaciones sobre su reglamentacióiz: Jornadas de Trabajo sobre Bibliotecas 
Universitarias. Castillo Magalia, 27-28 de mayo de 1986. Madrid: Ministerio de Cultura, 1987. 



publicados, debiendo buscarse en copias de circulación reducida, en las Guías de las Univer- 
sidades, etc. 

Otra posible fuente de interés con escasa difusión son las tesis doctorales, Súlo tenenlos 
cuatro Tesis sobre las BUE, lo que indicaría también el poco desarroI1o en el ámbito universitario 
de la investigación aplicada en nuestro campolh Las Tesis son aportaciones de interés que suelen 
ver la luz como microficha, o en ediciones de escasos ejemplares, por 10 que su conocimiento 
es reducido. Y otro tipo de trabajo académico de circulaciún mínima son las Tesinas de Diplo- 
matura realizadas por estudiantes universitarios, que casi nunca llegan a publicarse17, debiendo 
buscarse su referencia en las propias bibliotecas de las Universidades en que se leyeron, 

Tendríamos que hablar también de los Seminarios, Jornadas o Cursos, que han recogido 
importantes aportaciones, de las cuales algunas se han publicado y otras no, o tardiamente. Así, 
entre las Jornadas no publicadas citariamos por ejemplo el titulado Las bibliotecrts cle las nuet2as 
Universidades. Construcción e instalaci~nes~~. Tampoco se publicaron, creemos, las ponencias 
de algunos Cursos de Verano relacionados con las B E ,  como el Curso sobre Gestibn y Pla- 
nz$cación de Bibliotecas U~ziversitarias, organizado por la Universidad de Oviedo en Gijón en 
el verano de 1993, el de la UIMP en La Laguna, o el celebrado en Sevilla, sobre Evalicucióvl 
de sistemas bibliote~arlos~~. Un Seminario no publicado hasta &os después con interesantes 
aportaciones a la Biblioteconomía Universitaria fue el Seminario Liber 93, The rnanagement of 

lfi Tenemos la Tesis de RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, La Biblioteca de h Universidad de Oviedo, f765-1934, que hace 
un recorrido histónco-descnptivo por la Iegislación, el persond y otros aspectos de la BUE de Oviedo en e1 pasado. Luego, 
la tesis de la brasileña Armda RamaIho. que analizó cómo estaban siendo recibidas e incorporadas al trabajo bibliotecario 
de las Universidades las tecnoiogías de la infamación, comparando este hecho en España y Brasil: Receptividad de las 
bibliotecas universitarias de España y de Brasil ante las nuevas tecnologías de la información, publicada por la Complutense 
en 1993. Otra tesis que cabría relacionar con el tema de la Bibiioteconomía aplicada a la Educación en el ámbito de la 
Universidad fue Ia de GARcÍAvALENZXELA: PlaniJicación de una biblioteca de Ciencias de la Ediccación. La biblioteca 
de los ICE españoles, leida en la U~versidad de Granada. Y finalmente, la nuestra, titulada Laj~nciótz de la biblioteca w 
la Educación Szcperior. Estudio aplicado a la biblioteca universitaria de Murcia, concluida en 1995. En eIla desarro11amos 
un modelo de análisis de una BUE que incluye los principales índicadores de recursos y funcion&ento y el estudio de 
campo de los hábitos de información de los estudiantes universitarios, en relación con la función educativa de la Biblioteca 
en la Universidad. 

l7 Como ejemplo de estos trabajos citaremos dos que dirigimos en la EUDB de Murcia, que se encuentran inéditos: 
ROSA BOU, J. R.: ta estructura de las Bibliotecas Universitarias espaiíolas a través de sus Regiainentas. Eshtdin mm- 
parado, de 1992, y el de CARRERO GUTIÉRREZ, C.: Legislación sobre bibliotecus z~nii*ersitarias, Desarrollo Idtrírico 
y situación acsal;, realizado en 1994. 

lK Organizado por la Junta de Andalucía y fa Universidad de h e r í a ,  y dingido por Juan 1, Fuentes Romera, en 

éI se presentaron importantes trabajos de los que sólo conocemos una reproducción en fotocopia. Entre estos citaremos: 
TALADRE MÁS, M.: La Universidad Carlos IZIde Madrid y su sistema de bibliotecas. DDARTE BAmONUEVO, M.: 
Instalación fisca de un sistema autom&ado. Su aplicación en la biblinreca rcniversifaria. JARAMILLO ESTEBAN, A.: 
El proyecto de la Biblioteca Universitaria de Almena. GONZÁLEZ ANTÓN, J.: Los ed$cio,s de la red de bibZiotw8s de 
fa Unil>ersidad de La hgrdna. Y CARRIÓN MOLES, F. M,: La Biblioteca Lrniversitana de Azmerk et~o~ueióiz y perspecti'~*fls 
acmles. Para consultar estos trabajos habría que acudir a la carpeta de documentaci6n de estas 1 Jortz~dus Alrdaluzas sobre 

Arquitectura Bibliotecaria, celebradas en Almena, el 9-10 de marzo de 1995. 
l9 En el de Gijón intervinieron, entre otros, Rodn'guez Á~varez, Varela Oro1 o Taladriz. Del de La Laguna &&a& 

menciona (op. cit.) una de sus conferencias; GONZÁLEZ ANTÓN: <<Bibliotecas. &Qu& servícios y con quk bibliotecas?, 

cuyo texto no hemos leído. Y d de Sedla> dirigido tambien por Fuentes Romero, inciuyó W n a  ec>nfi?rencia de interés 
sobre las %m, como la de MORENO TORRES, R.: evalz{aciórz de las biblic~fecas zuaiversitaria~ eit el COfZfeXtQ (de 

evaluación de la Educación Srcperior. 
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building new libraries, celebrado en Barcelona en febrero de 1993*O. Finalmente, un curso cuya 
referencia si aparece en BEDOC es el celebrado en la Universidad de Cantabria en el verano 
de 1995, en Laredo2'. 

En cuanto a los congresos de las principales Asociaciones profesionales, su atención a las 
BUE ha sido diversa. De los de ANABAD, que se publican en el Boletín, el que dedicó una 
atención considerable a este tema fue el V." Congreso, celebrado en Zaragoza en 1991, al tratar 
el tema de la accesibilidad a las instituciones documentales. Pero sólo hay una comunicación 
sobre BUE en el VI.", celebrado en Murcia este verano. De las Jomadas de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios destacm'amos las VI1 celebradas en Jaén, sobre las VI1 Bibliotecas 
y Educación, así como las M Jomadas, de mayo de este año2*. Las V Jornadas Catalanas de 
Documentación, de octubre de 1995, también tuvieron una presencia considerable de comuni- 
caciones sobre BUE relacionadas con calidad, marketing y usuarios de estas bibli~tecas*~~ Y en 
cuanto a los Congresos de FESABID, destacó el último, de Gijón, como el más atento a las BUE 
de todos los celebradosz4. 

Por último, entre las publicaciones de las BUE destacaríamos los Cuadernos de Trabajo de 
la Biblioteca de la Complutense, que han valido para dar acceso a trabajos de investigación 
aplicados a la gestión de esa biblioteca desde 1993, llegando en marzo de 1996 a 36 estudios 
publicados. 

CONCLUSIONES. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS ACTUALES 

* Las bases de datos consultadas constituyen una fuente aceptable para conocer lo hecho 
en España sobre las BUE, pero no debemos descuidar la búsqueda de información no difundida 
convencionalmente, que tendremos que completar con fuentes personales e bstitucionales, 
acudiendo a las propias BUE y a los autores. 

* Se observa una evolución en la temática de los textos publicados desde los trabajos muy 
generales y descriptivos de bibliotecas de algún centro o del conjunto de una Universidad, junto 
a investigaciones históricas de colecciones particulares o de fondos antiguos, hacia las publica- 
ciones sobre cooperación y automatización que fueron extendiéndose desde la segunda mitad 
de los ochenta hasta los primeros años de la presente década. Finalmente, en la actualidad están 
empezando a predominar los trabajos centrados en lo relacionado con usuarios -desde forma- 
ción a estudios de necesidades, etc.-, y con el desarrollo de sistemas de gestión que mejoren 

Sobre BUE tendríamos, entre otros: CABO, M.; SORT, J.; CLOTET, L.: The «Ed$ci de les Aigüess, N m  sife 
of the Main Library of the Universitut Pornpeu Fabra. ANGLADA, L.; ORF'INELL, T.; PÉREZ, A.: «F'roject for a i r b r q  
at the UPC at "Campus Nord" of Barcelona». Publicadas las actas en Liber QinrarterZy, 3 (1993), 4. 

21 TALADRE, M. (dir.): Gestión de calidad en los servicios de las bibliotecas universitarias. Universidad de 
Cantabria, Ayuntamiento, 1995. 

l2 En 1991 se recogían ocho trabajos sobre BUE, y en M Congreso ha habido nueve trabajos, con predominio de 

los estudios relacionados con usuarios. Y cinco de estos trabajos habían sido realizados en colaboración. 
?' Si en las III Jornadas sólo hubo dos trabajos sobre BUE, y en las IV uno, en las V aparecen cinco, y cuatro de 

ellos de autor múltiple, y centrados también en problemas relacionados con usuarios. 
Sólo hubo una comunicación en las Primeras, dos en las Segundas y en las Terceras, para iiegar a siete trabajos 

en las Cuartas. Si en los tres primeros encuentros el tema de los trabajos sobre las BUE era la automatización, en el de Gijón 
fue el de los usuarios y su formación. 



la calidad de conjunto de los centros, Principalmente vemos que el tema más extendido en los 
últimos Congresos ha sido el de la preocupación por los usuarios~. En cambio, otro tema de 

gran importancia como la evaluación no ha logrado desarrollarse, quizBs por las difidtades 
intrínsecas existentes para afrontarlo cientificamente2fi. 

* Si tenemos en cuenta los trabajos semidifundidos y las intervenciones en Cursos y 
Congresos, Y la particípación en los últimos congresos, los autores que aparecen como mhs 
prolíficos en BEDOC y ISOC se ven superados por otros como Taladriz, Anglada o González 
Antón, con una importante actividad en los últimos años. 

* Hay una tendencia a producir más trabajos en colaboración, la que pemite vislumbrar 
un cierto apoyo a la investigación sobre las BUE. Sin duda es muy importante en este terreno 
la actuación de la Conferencia de Directores de Bibliotecas Universitdas y Cientificas Espa- 
ñolas (CODIBUCE). Debe ser un lugar de estimulo para la investigación cooperativa, la difusión 
de información y el desarrollo de 

* Creemos que se puede concluir un crecimiento de la investigación espaiíola sobre las 
BUE, que tendría su reflejo en: El hecho de que se estén realizando proyectos de investigación 
de ámbito comunitario relacionados con BUE, como EDUCATE, FASDOC o BORGES". Que 
existan colecciones como los Cuadernos de Trabajo de la Biblioteca de la UCM. Que actua- 
ciones de la Conferencia de Directores, como su página en el Web registren ya unas 2.500 a 
fines de junio este año, etc. 

* E1 desarrollo de la Licenciatura en Documentación y la existencia de programas de 
doctorado en Biblioteconomía y Documentación, hace previsible la realización a corto y medio 
plazo de nuevas Tesis sobre BUEZY. 

* Entre las necesidades que detectamos se encuentra la necesidad de incidir en la coope- 
ración entre los profesionales de las BUE y los profesores universitarios del área de 
Biblioteconomía. Estos pueden aportar metodologia y recursos científicos, lo que facilitará el 
desarrollo de investigaciones a partir de h información y experiencia aportadas por los profe- 
sionales. 

* Como reflexión Knal diríamos que la investigación españ~la sobre BUE, aunque está 
creciendo, es aún insuficiente, y que se debe animar a los sectores involucrados a investigar como 

' 5  Y habria que añadir dos trabajos recientes de importancia, uno en la Politécnica de CaMuña (E?tquestu sobre I'i2s 

i la satisfacció de les bibliotecas de la UPC perpart dels esmdirmts. Curs 1994-95. Barcelona: Biblioteques de la UPC, 
19961, y otro en Ia Complutense, el reaIízado sobre usuarios de la Biblioteca de Humanidades de la UCM, que creemos 
que se publicará próximamente. 

2h Tema, sin embargo, estrella en la biblíografía intemacianai. LISA recoge 187 referencias sobre evaluación de 

bibliotecas universitarias entre 1992 y 1995, siendo la evaluación de colecciones de BWE el sector en que más frecuentes 
son los trabajos. En España, el retraso en completar la automatización, la inexistencia de normas actualizadas y Ia dificultad 
metodológica hacen muy escasas las investigaciones centradas en evaiuación de BUE. 

27 De hecho, sus actuaciones están en esa línea: está iniciándose el proceso de actuabar b n o m s  elaboradas en 
las Jornadas de Castillo-Magalia; las estadísticas globaies, los proyectos en marcha y los medios de aceeso a las BtTE se 
han difundido incluso por el Web (http: ffd&la.ug.uesffelix), y se pretende nuclear en toma a 1% 3?33 de la PaEt8cnica 
de Cataluña y Granada un servicio de documentación sobre bibliotecas uaiversitanas. 

2X Información sobre ellos accesibles en: http:/fwwZ.echo.lUnibraries/eallibrarie En EDUCATE participa la Uni- 

versidad de Barcelona, en BORGES la Autónoma de Barcelona y en FASTDOC todas las principales uA~msi&ades cataimas. 
29 Por ejemplo, en el Departamento de Información y Documentación de la Ziniversidad de híUrGia tiene Un progama 

de doctorado, Témicas y métodos acb~ales en Iqfonnación. y Ilucmentación, que a u y e  nuestro Cursa de Doctorado sobre 
Líneas de wtvestigación en bibliotecas universitarias, del que pueden concluirse tesis doctorales relacionadaq con las BUE. 
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elemento básico no sólo para el avance de la Biblioteconomia como Ciencia, sino como medio 
para la acción, la gestión y la mejora de las bibliotecas. Y no sólo debemos animamos a realizar 
esa investigación aplicada, sino a continuarla con el esfuerzo añadido de redactar y publicar 
informes de resultados que ayuden a nuevas investigaciones y al desarrollo las bibliotecas 
universitarias españolas. 



EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 

ESTUDIO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD: 
EL JUICIO DE LOS PARES Y LA DIFUSI[ON 

INTERNACIONAL 

Ángeles García Marín 
Patricia Sales Heredia 

Adelaida Román Román 
CINBOC. CSIC 

E1 trabajo cuya síntesis se presenta en esta comunicación surge eíi el marco de una gran 
preocupación por la calidad de los productos y los servicios de información y documentación, 
que está en el ambiente profesional, pero que lleva tiempo presente en otros sectores de la 
actividad industrial y de servicios, y que se manifiesta en la multitud de cwsos, jornadas, 
publicaciones etc. sobre el tema. A esta preocupación no son tampoco ajenas las estmctwas de 
gestión de la investigación que establecen mecanismos de evaluación científica a fa que se 
someten los proyectos de investigación, la labor de los investigadores y de los docentes univer- 
sitarios, la política de subvenciones a las publicaciones cientificas, etc. 

El p r o b a  surge cuando, al aplicar sistemas de evaluación científica gmerafmente acep- 
tados a nivel internacional, no se realiza la tarea necesaria de adaptarlos a la naturaleza de los 
fenómenos que se intenta medir, o no se tienen en cuenta los sesgos derivados de los ámbitos 
geoculturales en los que tales sistemas de evaluación han sido ideados. 

En este contexto, el intento de sugerir una metodologia de evaluación de las publicaeianes 
periódicas de Ciencias Sociales y Humanas, responde a una necesidad profundamente sentida 
por todas las partes interesadas: gestores y evaluadores cientificos, editores, bibliotecarios y 
documentalistas, investigadores y docentes. 

Así pues, con el apoyo económico de la Dirección General de fiomoeiOn de la hvestigaci6n, 
se inició en febrero de 1995 un trabajo orientado a proponer una metodologia de valoracion de 
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las revistas científicas especializadas en Ciencias Sociales y Humanas, aplicándolo experimen- 
talmente a dos ámbitos disciplinares: la Sociología por un lado y la Historia Antigua, Prehistoria 
y Arqueología por otro. En la aplicación de los criterios propuestos a estas disciplinas, se podrían 
detectar los fallos, insuficiencias, etc. de la metodología propuesta que un posterior debate podría 
corregir. 

El objetivo de esta comunicación es dar cuenta del estado de estos trabajos y muy espe- 
cialmente del estudio de difusión internacional, último aspecto estudiado. 

ETAPAS DEL PROYECTO 

En el desarrollo del estudio pueden distinguirse claramente tres etapas: 
En una primera fase se hizo un repaso exhaustivo de la bibliografía producida sobre 

valoración de revistas en los últimos quince años, con objeto de sistematizar los criterios de 
evaluación empleados y seleccionar aquellos que nos parecieran más adecuados. De este trabajo 
se concluyó en 1ü propuesta de una serie de criterios de valoración que, en síntesis, fueron los 
siguientes: 

* Calidad material de la revista (presentación, edición, etc.). 
* Cumplimiento de las normas ISO para la edición de revistas científicas. 
* Difusión directa e indirecta de las revistas. 

* Calidad medida en la existencia de consejos de redacción, evaluadores externos, etc. 
* Valoración de los «pares». 
* Impacto de las revistas, medido a través de las citas hechas en cada arti'culo publicado 

en las revistas de las áreas seleccionadas. 
Para establecer los procedimientos de aplicación de estos criterios se seleccionaron dos 

ámbitos temáticos restringidos, equivalentes en el número de títulos de revistas a valorar, y 
representativos de las Ciencias Sociales y de las Humanidades: la Sociología y la Historia 
Antigua, Prehistoria, y Arqueología. 

El material de trabajo ha estado formado por 37 títulos de revistas en el caso de la Sociología, 
y 51 títulos en el caso de la Historia Antigua, la Prehistoria y la Arqueología. 

A partir de aquí el trabajo ha consistido en la aplicación de los criterios de valoración, 
enumerados más arriba, a las revistas de las especialidades señaladas publicadas entre 1990 y 
1994, ambos inclusive. 

Una segunda fase del trabajo ha consistido en la aplicación concreta de los dos criterios de 
valoración que podríamos denominar «de calidad interna>>: el juicio de los «pares» y el estudio 
de las citas. 

El equipo de investigación que desarrolla este proyecto estima que un sistema de evaluación 
que no cuente con la opinión de la propia comunidad científica concernida al menos parcial- 
mente, será aceptado muy difícilmente. Es verdad que no se pude ser juez y parte, pero la opinión 
de los especialistas sobre la calidad de las revistas de su campo de especialización, no deja de 
ser un elemento de valoración muy digno de ser tenido en cuenta, sobre todo si se combina con 
otros elementos que sirvan para objetivarlo. 

Por estas razones, se sometió a todos los profesores de Sociología, Historia Antigua, Pre- 
historia y Arqueología, de todas las universidades públicas del país, así como del CSIC y en el 



caso de la Sociología, a las empresas de «estudios de opinión>>, una relación con los tftulos de 
las revistas de su especialidad, pidiéndoles que para cada título aportaran la siguiente i n h a -  
ción: 1) si conocían la revista; 2) en el caso de que la conocieran, si la utilizaban de mama 
habitud; 3) en este último caso, se les pedía que calificaran la revista utilizada, asip6ndole una 
puntuación de 0 a 10 en función del interés científico de la revista, 

Se obtuvieron así datos sobre el grado de conocimiento y de utilizacibn de las revistas y 
también sobre el grado de valoración de las mismas. 

Otro criterio de evaluación aplicado en esta fase del trabajo, ha sido el recuento de las citas. 
El objetivo de esta parte del trabajo es medir el impacto de las revistas españolas en Ia produccibn 
cientifica de las áreas seleccionadas, Secundariamente, se trata además de conocer 1s influencia 
de las publicaciones extranjeras en la producción científica española en estas áreas, constatar la 
cultura lingüística que sustenta cada una de las especialidades, etc. 

La falta de normalización en las citas que los autores hacen de los trabajos de otros autores 
en los que fundamentan su investigación, crea dificultades adiciondes a este trabajo, ya de por 
sí, duro. Se recogen de manera exhaustiva todas las citas hechas a otras publicaciones en cada 
uno de los artículos publicados en las revistas (37 y 51 títulos, respectivamente) de las keas 
estudiadas, publicadas entre 1990 y 1994, ambos inclusive. 

Hasta el momento de redactar esta comunicación, se han recogido las citas contenidas en 
11 títulos de revistas de Historia Antigua, Prehistoria y Arqueología y en 9 titulos de Sociología, 
que han producido un total de 30,542 citas en las primeras y de 25.000 citas en la segunda, 

El trabajo de recogida de citas se halla a la espera de una ampliación de subvención por 
parte de la Dirección General de Promoción de la Investigación para poder ser concluido, Se 
estima que queda aproximadamente un 50 9% del trabajo por realizar. 

La tercerafase del trabajo consiste en la aplicación de los criterios de valoración «externos»: 
la difusión internacional, el grado de cumplimiento de las normas internacionales de publicación, 
la calidad formal, etc. 

De esta parte del trabajo sólo hemos iniciado el estudio de la difusión internacional, objeto 
principal de esta comunicación. 

DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LAS REXXSTAS ESPA&OLAS DE SOCIOLOG~A, 
HISTORIA ANTIGUA, P~HISTORIG Y ARQUEOLOG~ 

No es necesario argumentar mucho la importancia que tiene, como elemento de valoraci6n, 
la difusián internacional de las revistas, vehiculos privilegiados de la producción científica de 
un país. Sin embargo, hay que matizar bastante. La difusión está ligada con la calidad, pero 
también con el interés que los temas pueden despertar en la comunidad internacional, y eso tiene 
bastante que ver con la intemacionalidad de los conocimientos. Desde este punto de vista, las 
Ciencias Sociales y Humanas tienen no pocas peculiaridades. Por la propia naturaleza de hs 
disciplinas, con un marcado carácter local y gran influencia en su configuracibn corno ciencias 
de las coordenadas geoculturales en las que se desarrollan, el in&s que despíertan no es ni 
puede ser universal en muchas ocasiones. Si una revista especializada en Arte Romanico no se 
difunde internacionalmente en la misma medida que una de Eisica del Estado Sólido, no podemos 
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decir, sólo por ese dato, que es porque es peor: a igual calidad científica, su contenido interesará 
siempre a un núcleo mucho menor de especialistas que el que pueda estar interesado en la Revista 
de Física. Por eso hay que tener cuidado al hacer valoraciones y sobre todo, no se pueden 
comparar revistas de distintos ámbitos científicos, ni se pueden tener las mismas expectativas 
de difusión internacional para todas las revistas, independientemente de su área temática. 

Contando pues con estas reflexiones de partida, se ha iniciado el estudio de la difusión 
internacional de las revistas, conscientes de la importancia que tiene para un país la visibilidad 
de su producción científica. 

Son muchas las maneras en que un estudio de estas características puede ser abordado. 
Siempre habrá limitaciones difíciles de superar, y habrá que optar por manejar datos que sean 
significativos y que nos indiquen la mayor o menor presencia, sin tomarlos más que como meros 
indicadores. 

En este caso, se ha optado por indagar la presencia de las revistas: 

a) En los grandes catálogos colectivos 

b) En las Bases de Datos internacionales 

C) En los repertoi-ios bibliográficos especializados, sólo consultables en edición impresa 

d) En las bibliotecas de los países de nuestro entorno (Francia, Alemania, Reino Unido 
y Estados Unidos). (Consultar anexo 1) 

La presencia e12 las bibliotecas se ha rastreado consultando los catálogos colectivos: OCLC, 
que reúne la informacion de las principales bibliotecas de los Estados Unidos y Canadá; CCN, 
Catalogue Colectif Nationale, con información de todas las bibliotecas de Francia, el 
Zeitschriftendatenbank, que recoge información de las bibliotecas alemanas y por último, el 
catálogo de la British Library, biblioteca que posee el fondo más importante de revistas de todo 
el mundo y es el primer centro internacional de suministro de documentos. 

La presencia en Bases de Datos internacionales se ha rastreado en la base de datos Periodical 
Finder, que con el n." 414 ofrece el distribuidor Knight Ridder Information. Esta base de datos 
proporciona información de todas las revistas vaciadas en las bases de datos que distribuye este 
gran mayorista de la información, primero en el mercado internacional de la información elec- 
trónica. Complementariamente hemos rastreado la base de datos FRANCIS, a través del distri- 
buidor TELESYSTEMES QUESTEL, por ser ésta la base de datos europea más importante en 
Ciencias Sociales y Humanas (contiene más de un millón de registros). 

Por último, hemos consultado también los repertorios bibliográficos impresos especializados 
que se consignan en el anexo bibliográfico y que no tienen versión electrónica. 

Los datos relativos a la presencia de las revistas en los catálogos pueden verse en las Tablas 
1 y 2. La primera impresión es que OCLC y CCN recogen la práctica totalidad de las revistas 
de las dos materias estudiadas (en adelante, Sociología y Prehistoria, etc.). CCN recoge todos 
los títulos de cada materia excepto 3 de cada una de las dos áreas. Los catálogcp alemáa y 
británico recogen algunos titulos menos, sin que la diferencia sea significativa. 

Sólo una revista de Sociología y dos de Prehistoria, etc. no están en ninguno de los cuatro 
catálogos consultados. El 35 5% de los títulos de la primera y el 66 % de los de 18 segunda están 
en los cuatro catálogos. 



TABLA 1 . PRESENCIA DE LAS REVISTAS DE PREHISTORIA. ARQIJE~)~.OG~~Z E ~&sT<>RF. $ ANTIfiUA Eh' c~zTAI~~>GoS 

INTERNACIQXALES 

Tftztl~ OCLC CCN ZTB IPL, 

Aegyptiaca Conzplute~zsia ........................................ ., ...... 
Anules Prehistoria y Arqueologia .................................... 3 4 1 
Antigüedad y Cristianismo ................................. ....... 8 2 1 1 
Archivo Prehistoria Levantina ........................................ 21 14 6 
Archivo Español Arqueologia ....................................... 67 38 23 
Arqueologia Espacid ........................... ... ....................... 
Baetica ............................................................................. 7 1 1 1 
Bol . Arqueología Medieval ........................................... 10 8 1 
Bol . Amigos de la Arqueoiogia .................................. ,,,... 2 4 
Bol . Seminario Arte y Arqueología .................................. 18 21 10 1 
Bolskan ........................... ....,........ .......*....................t...... 1 1 1 
Caesaraugusta ............................ ,.. ........s..................,. 7 13 5 1 
Comp1utuí~z ...........................................................*....*..... 2 4 3 
Cuad . Prehistoria y Arqueología . UAM .......................... 2 1 2 1 
Cuad . Prehistoria Univ . Granada ................................ 10 5 11 1 
Cypsela ............................................................................ 4 7 3 1 
Empuries .......................................................................... 14 11 7 1 
Espacio. Tiempo y Fomza . H."Antigua ........................... 2 1 2 1 
Espacio. Tiempo y Forma . Preh . y Arq ............................ 3 1 1 1 

............................................................................... Estrat 2 1 1 
Estudios Arqueología Alavesa ........ .............,,............. ..... 15 9 4 1 
Estudios de la Antigüedad ...................,...+................... . 3 5 3 
Estudios de Preh . y Arq . Madrileñas ............................... 11 S m C  . 3 
Excavaciones Arqueológicas España .............................. 29 2 2 1 
Fonaments ........................................ ..,. .......... 3 S 1 1 
Gallaecia ............................. ...,.... ..... 6 4 3 1 
Gerion .............................................................................. 16 13 5 1 
Habis ................................................................................ 18 6 7 1 
Hispania Antiqua ........................................................... 25 14 8 1 

... Huelva Arqueológica ...........................,...................... 8 4 4 1 
Kalathos ..................... ,. .................................................. 3 3 1 
Kobie . Paleantropologta ................................................. 3 1 
Laietania .................................. ... ..................................... 3 2 1 
Lucentum ......................................................................... 11 9 3 1 
Memorias Historia Antigua ............................................. 12 6 2 1 
Munibe ............................................................................. 8 23 5 1 
Museo Zaragoza . Boletín ................................................. 6 
Polis ....................................... 7 5 1 ..................................... 1 
Pyrenae ....................,...................................................... 7 14 3 1 
Revista Arqueologtá ......................................................... 7 4 3, 1 
saguntum ......................................................................... 3 7 2 1 
Serie Trabajas Varios del SIP .......................................... 12 6 5 1 
SpaS .................................................................................. 2 1 
Studia Archaeologica ....................................................... 2 2 1 1 

Hjstoirica ..............................-........... 15 6 4 1 ................... 
Tabona ............................................................................. 2 3 1 
Tribuna D 'Arqueologia ................................................... 6 5 4 1 

11 12 %: 
Trabajos de Prehistoria ................................................... 1 
Eleia 4 9 3 1 ............................................................................... 
Verdolay .....................................................V~...............~...~ 2 2 
Zephyrus .......................................................................... 15 28 6 1 

está en aunque tenemos certificados que constatan su presencia en lBfmJs 16 bibli*?t~cas+ 
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TABLA 2 . ~ E S E ; V < : I A  DE LAS REVISTAS ESPMOLAS DE SOC:IOL~C;~A EN CX~AI~OGOS INTEKNA(:ION&ES 

Tftzdb OCLC CCN ZTB BL 

Ábaco ............................................................................... 3 1 1 
Agricultura y Sociedad .................................................... 16 8 4 1 
Alfoz ................................................................................. 4 2 1 
América Latina Hoy ........................................................ 7 2 1 
Analisi .............................................................................. 1 3 2 
Archipiélago .................................................................... 3 1 1 
Ciudad y Territorio .......................................................... 5 3 4 1 
Cuad . de Relaciones Laborales ....................................... 1 
Cuadernos de Sección ..................................................... 1 * 
Cuad . de Trabajo Social .................................................. 1 . . 

... Cuadernos Metodológicos ............................................... 1 . " 

Debats .............................................................................. 3 2 2 ".1 ; 

Des arrollo ........................................................................ . 1 1 
Documentució~z Socicccl ..................................................... 5 1 -1 * 
Economía y Sociedad .% 1 ...................................................... 
Economía y Sociología del Trabajo ................................ 2 2 1 1 
Estudios Geogrújicos ....................................................... 55 42 18 1 
Estudios sobre Consumo ................................................. 1 1 1 * 
Iizguruak .......................................................................... B 

. , Znterucczon Social B ............................................................ 
Leviatkrz ........................................................................... 14 9 10 1 
Mientras Tanto ................................................................. 4 2 2 
Mon LLlboral .................................................................... 1 1 1 
Pupers . Revista de Sociología ......................................... 19 1 4 
Política y Sociedad .......................................................... 7 2 3 1 
Revista úe Trrball ............................................................ 1 * 

uzcas ......... Revista Española de Investigaciones Socioló, ' 30 11 12 1 
Revista Zizt . de Cieizcim Sociales ..................................... 2 1 
Revista Internacional de Sociología ................................ 68 16 17 1 
Revista Int . del Trabajo ................................................... 1 1 1 
RLs . Cuad . de Realidades Sociales .................................... 7 3 2 1 
RTS . Revista de Trabajo Social ....................................... 1 * 
Siizte.sis ............................................................................. 26 7 6 1 
Sistema ............................................................................. 24 10 8 1 
Sociedad y Utopía ............................................................ 
Sociología del Truhajo .................................................... 6 3 1 
Zona Abierta .................................................................... 10 3 4 

* Títulos presentes en el catálogo colectivo francés de publicaciones periódicas y no localizados en bibliotecas . 

La primera observación a hacer ni el Social Scisearch ni el Arts and Humanities Search 
(Citation Indexes) vacían ninguna de las revistas estudiadas aquí . Sin embargo esto. siendo 
bastante significativo. no agota las posibilidades de difusión de las revistas en BD internacio- 
nales . 

A partir de la consulta del «Dialog Journal Finder» se han localizado 13 bases de datos que 
vaciaban alguna de las revistas de Sociología y 9 bases de datos que vaciaban las de Prehistoria. 
etc . 



Las BD que más número de revistas españolas recogen son: 
En Sociología: 
FRANCIS: 13 títulos 
IBSS: 8 títulos 
ULRICH'S: 18 títulos 
En Prehistoria, etc.: 
FRANGIS: 37 tíh110s 
RTLA: 10 títulos 
ULRICH'S: 18 títulos 
La presencia relativamente alta de revistas españolas en el Ulrich9s no es de extranar, ya 

que se trata del directorio internacional de publicaciones periódicas m& importante. 
Más significación tiene la notable presencia de revistas españolas de las dos h a s  eii 

FRANCIS, explicable sin duda, en términos de proximidad geagrStficn y cultural con el país 
productor de esta base de datos. 

Los datos desagregados de la presencia de revistas en las diferentes BD pueden consult%se 
en las Tablas 3 y 4. 

Sólo dos revistas de cada uno de los dos grupos temáticos están recogidas en 5 o miis BD 
El número de títulos que no est& presentes en ninguna BD se eleva a 10 en el caso de la 
Sociología y a 12 en el de la Prehistoria, etc. 

En conjunto, esta presencia es relativamente escasa, con las consecuencias negativas que 
esto conlleva en términos de difusión internacional de la actividad investigadora española en 
estas áreas. 

Los datos desagregados pueden verse en las Tablas 5 y 6. 
Se han consultado 5 repertorios de Sociología y S de Prehistoria, etc. Los resultados son 

bastantes pobres. En &es de los repertorios consultados del área de Sociología no se ha localizado 
ninguna revista. Los otros dos recogen un total de 9 títulos diferentes.. En cuanto a la Prehistoria, 
etc. los repertorios consultados vacían en total 13 títulos diferentes. 

LAS REVISTAS ESPAÑOLAS EN LAS BIBLIOTECAS DE ESTADOS UMDOS, 
FRANCIA, ALEMANIA 

De la observación de los datos de las Tablas 11, 12, 15 y 14 se desprende que, en general, 
es en las bibliotecas de los Estados Unidos donde las revistas españolas pmcen estar más 
presentes. 

REVISTAS MÁS DIFüNDIDAS EN LAS BBLIOTEff4S 

En el &ea de Prehistoria, etc.: Archivo Español de Arqueología, presente en 66 bibliotecas 
norteamericanas, 38 francesas y 23 afeminas. Le siguen en Estados Unidos, la revista Excnlru- 
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Título IBHS AATA 

Aegyptiacu Con~plutensia ................................................ 
Anales Prehistoria y Arqueología .................................... 
Antigüedad y Cristianismo .............................................. 
Archivo Prehistoria Levuntina ......................................... 
Archivo Español Arqueología .......................................... 
Arqueología Espacial ...................................................... 

............................................................................. Baetica 
.............................................. Bol. Arqueología Medieval 

Bol. Amigos de la Arqueología ........................................ 
Bol. Seminario de Arte y Arqueología ............................. 

............................................................................ Bolskan 
................................................................. Cuesaraugustu 

Complut~m ...................................................................... 
Cuadernos Prehistoria y Arqueología. UAM .................. 
C~tademos Prehistoria Univ. Granada ............................ 

............................................................................ Cypsela 
.......................................................................... Empuries 

Espacio, Tiempo y Forma. H."Antigua ........................... 
E.~pacio, nernpo y Forma. Pre. y Arq. ............................. 

............................................................................... Estrat 
Estudios Arqueología Alavesa ......................................... 
Estudios de la Antigüedad ............................................... 
Estudios de Preh. y Arq. Madrileñas ............................... 
Excavaciones Arqueológicas España .............................. 
Fonaments ....................................................................... 

.............................................................................. Geriorz 

.............................................................................. Hubis.. 
Nispania Antiqua ............................................................. 
Huelva Arqueológica ....................................................... 
Kulathos ........................................................................... 
Kobie. Paleantropología ................................................. 

.......................................................................... Laietaniu 
Lucenturn ......................................................................... 
Memorias Historia Antigurc ............................................. 

............................................................................. Munibe 
Museo Zarugoza. Boletín ................................................. 

................................................................................. Polis 
Pyrenae ............................................................................ 
Revista Arqueología ......................................................... 
Saguntum ......................................................................... 
Serie Trabajos Varios del SIP .......................................... 

.................................................................................. Spal 
Studia Archueologica ....................................................... 
Studiu Historica ............................................................... 
Tabona ............................................................................. 
Tribuna D'Arqueologia ................................................... 
Trabajo.~ de Prehistoria ................................................... Sí 
Veleia ............................................................................... Sí 
Verdoluy ........................................................................... 
Zephyrus .......................................................................... Sí 



TABLA 6. PRESENCIA EN REPERTORIOS IMPRESOS DE LAS REVISTAS ~SPAROLAS DE SOCIOLOGÍA* 

Titulo IBHS AATA 

Abaco ............................................................................... 
Agricultura y Sociedad ...................................... ,, ....s......+ 
Alfoz ..........+ .............. ......,. ..,., ........................................... 
América Latina Hoy ................... ,. ............................... 
Analisi ......................... ,, .............................................. 

-, Archipzelago .................................................................... 
Ciudad y Territorio ....................................................... 
Cuad, de Relaciones Laborales .................................. 
Cuadernos de Sección .................................,...........*...... 
Cuad. de Trabajo Social .......................... .., ................... 
Cuadernos MetodolOgicos ................... ,,., ....*...,,..... ........ 
Debuts ........................... ........,................. ....................... 
Desarrollo ..............,... .,. ..... ....... 

. , ..................................................... Documentaczon Social 
Economía y Sociedad ...................................................... 
Economia y Sociología del Trabajo ............................ ..,. 
Estudios GeográJicos .......................,........................... 

................................................. Estudios sobre Consumo 
........................... ..... ................ Inguruak ........,.., ,.... 

. , Interacczon Social ............................................................ 
Leviatán ........................,.................................................. 

............................................................... Mientras Tanto 
................................................... Mon Laboral .............. .., 

Papers. Revista de Sociología ....................................... 
Política y Sociedad ......................,,................. Sí Sí 
Revista de Treball ............................................................ 

......... Revista Española de Ifivestigaciones Socioldgicas Sí Sí 
Revista int. de Ciencias Sociales ..................................... 
Revista Internacional de Sociolugfa ................................ Sí Sí 
Revista Int. del Trabajo ............................................-...... 
Rs. Cuad de Realidades Sociales .................................. Sí Sí 
RTS. Revista de Trabajo Social ................................-....-. 
Síntesis .......................................................-............. Sí Sí 
Sistema .......................................... -........ .......................... Sí Sí 
Sociedady Utopía ............................................................ 
Sociologfa del Trabajo ......................... *....--...- ................. 
Zona Abierta .................................................................... 

* También fueron consultados b s  siguientes repertorios: Communication AbstLact, ASSIA y Population hdex en los 
que ru, aparecieron ninguno de los títulos mencionados. 

ciones Arqueolbgicas, en 29 bibliotecas e Hispanicl Antigua en 25. En Fxancia, Zepkyru~~ en 28 
bibliotecas y Munibe, en 23. En Alemania, Cuadernos de Prehistoria de la Universidd dg 
Granada en 11 bibliotecas, el Boletín de1 Seminario de Arqueología, en 10 bibliotecas. 

Señalar aquí h ausencia del catálogo alemán de la revista Trabajos de Prehislona, pero de 
la que poseemos los certificados de intercambio con por lo menos 16 bibliotecas demanas. 

En el área de Sociología, las revistas más difundidas en E,~tildas UIEidis son la Revista 
Jnternaciond de Sociologia (67 bibliotecas), Estudios Geográficos 151 bibIiotecas) y la Revista 
EspGola de Investigaciones Sociológicas (30 bibliotecas). En Francia la revista más difundidas 



son Estudios Geográficos (42 bibliotecas); Revista Española de Investigaciones Sociológicas (11 
bibliotecas) y la revista Sistema (10 bibliotecas). En Alemania, las más difundidas son Estudios 
Geográficos (18 bibliotecas), seguida por la Revista Internacional de Sociología (17 bibliotecas) 
y la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (12 bibliotecas). 

Como puede verse, el grado de correspondencia es total en las revistas de Sociología para 
las tres revistas más difundidas. 

Se han localizado revistas españolas de Prehistoria, etc. en 121 bibliotecas de los Estados 
Unidos, 78 bibliotecas francesas y 43 bibliotecas alemanas. 

Las revistas españolas de Sociología se detectaron en 105 bibliotecas norteamericanas, 78 
francesas y 38 alemanas. 

Sólo dos títulos de Prehistoria, etc. y un título de Sociología no han sido localizados en 
ninguna de las bibliotecas consignadas en los catálogos. 

Si consideramos que es igualmente significativa la presencia de una revista en una base de 
datos, un repertorio bibliográfico o una biblioteca y asignamos un punto a cada una de estas 
presencias, tendremos una puntuación global para cada título de revista indicativo de su mayor 
o menor presencia internacional. 

Analicemos los datos que nos ofrecen las Tablas 7, 8, 9 y 10. 
Podríamos considerar que una revista que tuviera presencia en el 50 % de las bibliotecas, 

las bases de datos o los repertorios tendría un grado de difusión aceptable. Sólo tres revistas, 
una de Prehistoria y dos de Sociología, están en esta situación. 

En el área de Prehistoria, etc. la revista con más puntuación reúne 132 puntos y es Archivo 
Español de Arqueología. Sólo tres títulos superan los 50 puntos y en total 17 títulos tienen 
presencia en el 10 % de las bibliotecas, repertorios y BD consideradas. 

En cuanto a la Sociología, la revista con mayor puntuación es Estudios Geográficos, con 
125 puntos, seguida de la Revista Internacional de Sociología con 110 puntos. Superan los 50 
puntos dos títulos y el 10 % de los puntos posibles sólo es alcanzado por 8 títulos. 

CONCLUSIONES 

La primera consideración que se desprende del trabajo realizado hasta aquí es la complejidad 
de un proceso de evaluación de revistas que pretenda combinar los suficientes criterios que 
permitan un análisis objetivo y adaptado a las especificidades de cada ámbito del conocimiento. 

La segunda consideración que se desprende, en consonancia con lo anterior, es la necesidad 
de rechazar los métodos que se basan en el análisis de un único factor, por muy difundido que 
éste pueda estar en la práctica internacional. 

En tercer lugar, y en relación a la difusión internacional de las revistas españolas estudiadas, 
ha de concluirse que los datos ponen de manifiesto una escasa difusión media de nuestras 
revistas, si se exceptúan algunos casos concretos muy minoritarios. 



TABI,A 7 . P-RME RO DE BIBLIOTECAS. BASES DE DATOS Y REPJBTORIOS IMPRESOS CON REVISTAS 

DE PREHISTORIA. ARQVEOI.OG~A E HSa A'IITIGUA 

Títulos BlBL BU REP T~fa l  

Aemtiaca Complutensia ....................... ., ....................... 
Anales Prehistoria y Arqueología .............. ., .................. 8 8 
Antigüedad y Cristianisnzo .............................................. 12 3 15 
Archivo Prehistoria Levantina ...................... ,. .............. 41 4 45 
Archivo Español Arqueología ........................,... ,., ........ 128 3 1 132 
Arqueología Espacial ...................................................... 1 1 

............................................................................. Baetica 13 2 15 
Bol . Arqueologia Medieval .................... ,..,. ................... 23 1 14 
Bol . Amigos de la Arqueología .................................... ..,. 6 6 
Bol . Seminario Arte y Arqueología .................................. 50 2 1 53 

............................................................................ Bolskan 3 3 
Caesaraugusta ................................................................. 26 2 28 

.................................................................... Cornpluium 9 1 10 
Cuad. Prehistoria y Arqueologia U M  ...................... ,.., 6 . 1 7 
Cuad . Prehistoria Univ . Granadu ................................... 27 2 29 
Cypsela ............................................................................ 15 2 17 
Ernpuries .......................................................................... 33 4 37 
Espacio. Tiempo y Forma . H."htigua ........................... 6 2 8 
Espacio, Tiempo y Forma . Preh . y Arq ............................ 6 1 7 
Estrat ................................................... 4 4 
Estudios Arqueología Alavesa ......................................... 29 2 31 
Estudios de la Antigüedad ............................................... 11 I l  
Estudios Preh . YArq . Madrileñas ................................... 14 14 
Excavaciones Arqueoldgicas Espafía .............................. 34 4 38 
Fonarnents ..................................................................... 10 10 
Gallaecia ......................................................................... 14 14 
Gerion .............................................................................. 35 1 1 37 
Habis ................... ....... ............................................... 32 2 1 35 
Hispania Antiqua ............................................................. 48 3 1 52 
Huelva Arqueológica ....................... .. .......................... 17 1 18 
Kalathos .......................................................................... 7 P 8 
Kobie . Paleantropología ................................................. 4 5 9 
Laietania .......................................................................... 6 6 
Lucentum ......................................................................... 24 1 1 26 
Meritorias Historia Antigua ............................................. 21 2 1 24 
Munibe ............................................................................. 37 6 1 44 
Museo de Zaragoza . Boleti~ ............................................ 6 2 8 
Polis ................................................................................. 14 3 1 18 
Pyrenae ........................................................................... 25 3 28 
Revista de Arqueología .................................................... 13 2 1 15 
Saguntum ......................................................................... 13 1 14 
serie Trabajos Varios del SfP .......................................... 24 1. 25 
Spal .................................................................................. 3 3 
S ~ d i a  Archaeolog fca ....................................................... 6 1 7 
Studia Historica ............................................................... 26 3 29 
Tabona -...... 6 2 8 ....................................... ......--.*....................~ 
Tribuna D'Arqueologia ................................................... 14 1 15 
Trabajos de Prehistoria ...L.......................-.. ....-. .............. 24 4 1 29 
Veleia .............................................................................. 17 1 1 19 
Verdolay ......................................................................... 4 4 

................. Zep/zyrus ......................--....................*........... 50 2 1 53 
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TABLA 8 . REVISTAS EX BIBLIOTECAS. RASES DE DATOS Y REPERTORIOS (%) 

Títulos % Bibl . LTo BD 9% Rep . 9% Total 
(base=246) (base=Il) (base=2) (base=259) 

Aegyptiaca Cornplutensia ................................................ 
Anales Prehistoria y Arqueología .................................... 3. 25 308 
Antigüedad y Cristianismo .............................................. 4. 87 27. 27 5. 79 
Archivo Prehistoria Levantina ......................................... 16. 66 36. 36 17. 37 
Archivo Español Arqueología .......................................... 52. 03 27. 27 50. O0 50. 96 
Arqueología Espacial ...................................................... 9. 09 O. 38 
Buetica ............................................................................. 5. 28 18. 18 5. 79 
Bol . Arqueología Medieval .............................................. 5. 28 9. 09 5 $0 
Bol . Amigos de la Arqueología ........................................ 2. 43 2. 3 1 
Bol . Seminario Arte y Arqueología ................................. 20. 32 18. 18 50. 00 20. 46 
Bolskan ............................................................................ 1. 21 1. 15 
Cae.saraugusta ................................................................ 1036 18. 18 10. 81 
Complutum ...................................................................... 3. 65 9. 09 3. 86 
Cuad . Preh . y Arq . UAM .................................................. 2. 43 9. 09 2. 70 
Cuud . Prehistoria Univ . Granada ................................... 10. 97 18. 18 11. 19 
Cypsela ............................................................................ 6. 09 18. 18 656 
Ernpuries ...................................................................... 13. 41 36. 36 14. 28 
Espacio. Tiempo y Fomza . H."Antigua ........................... 2. 43 18. 18 3. 08 
Espacio. Tiempo y Forma . Preh . y Arq ............................ 2. 43 9. 09 2. 70 
Estrat ............................................................................... 1. 62 134 
Estudios Arqueología Alavesa ......................................... 11. 78 18. 18 11. 96 
Estudios de la Antigüedad ............................................... 4. 47 4. 24 
Estudios Preh . y Arq . Madrileñaias .................................... 5. 69 5. 40 
Excavacioaes Arqueológicas EspaEa .............................. 13. 82 36. 36 14. 67 
Fonaments ....................................................................... 4. 06 3. 86 
Gallaecia ......................................................................... 5. 69 5. 40 
Gerion .............................................................................. 14. 22 9. 09 50. O0 14. 28 
Habis ............................................................................. 13. 00 18. 18 50. O0 13. 51 
Hispania Antigua ............................................................ 19.5 1 27. 27 50. O0 20. 07 
Huelva Arqueológica ....................................................... 6. 91 9. 09 6. 94 
Kalathos ........................................................................... 2. 84 9 . O9 3 . O8 
Kobie . Paleantropología ................................................. 1. 62 45. 45 3. 47 
Laietania .......................................................................... 2. 43 2. 3 1 
Lucentunz ......................................................................... 9. 75 9. 09 50. O0 10. 03 
Memorias Historia Antigua ............................................. 8. 53 18. 18 50. 00 9. 26 
Munibe ........................................................................ 15. O4 5434 50. 00 16. 98 
Museo de Zaragoza . Boletín ............................................ 2. 43 18. 18 3. O8 
Polis ................................................................................. 5. 69 27. 27 50. O0 6. 94 
Pyrenae .......................................................................... 10. 16 27. 27 10. 81 
Revista de Arqueología .................................................... 5. 28 18. 18 50. O0 6. 17 
Saguntum ......................................................................... 5. 28 9. 09 5. 40 
Serie Trabajos Vanos del SIP .......................................... 9. 75 9. 09 9. 65 
Spal .................................................................................. 1. 21 1. 15 
Studia Archaeologica ....................................................... 2. 43 9. 09 2. 70 
Studia Historica .............................................................. 1036 27. 27 11. 19 
Tabona ............................................................................. 2. 43 18. 18 3. 08 
Tribuna D'Arqueologia ................................................... $69 9. 09 5. 79 
Trabajos de Prehistoria ................................................... 9. 75 36. 36 50. O0 11. 19 
Veleia ............................................................................... 6. 9 1 9 . O9 50. O0 7. 33 
Verdolay ........................................................................... 1. 62 134 
Zephyrus ........................................................................ 20. 32 18. 18 50. O0 20. 46 



TABLA 9 . 'N~MERO DE BIBLIOTECAS. BASES DE DATOS Y REPERTORIOS IMPRESOS COX REVISTAS 

E S P A ~ L A S  DE SOCIOLOG~A 

Título Bibi . BD Re p. Total 

Abaco ............................................................................... 5 2 7 
Agricultura y Sociedad ........................,........................ 
Alfoz ................................................................................. 
América Latina Hoy ........................................................ 
Analisi .................... ,., ..................................................... . . Archipzelago .................................................................... 
Ciudad y Territorio .......................................................... 
Cuad . de Relaciones Laborales ....................................... 
Cuadernos de Sección ..................................................... 
Cuad . de Trabajo Social ................................................ 
Cuadernos Metodológicos .............................................. 
Debuts .............................................................................. 
Desarrollo ........................................................................ . , Documentaczon Social ..................................................... 
Economía y Sociedad .......................... ,.,. ................ 
Economía y Sociología del Trabajo ................................ 
Estudios Geográ@cos ........ ... ........................................ 
Estudios sobre Consumo .................... ... .................... 
Inguruak .......................................................................... 
Interacción Social ........................................................... 
Leviatán ........................................................................... 

................................ ............................. Mientras Tanto .. 
................................................................... Mun Lnboral 

......................................... Papers . Revista de Sociolog fa 
Politica y Sociedad ........................................................ 

..... ............ Revista de Treball ..........................,,.. .. .., 
......... Revista Española de Investigaciones Sociológicas 

..................................... . Revista Int de Ciencias Sociales 
................................ Revista Internacional de Sociología 

Revista Int . del Trabajo ................................................... 
Rs . Cuad de Realidades Sociales .................................... 
RTS . Revista de Trabajo Social ....................................... 
Shtesis ............................................................................. 
Sistema ............................ .. ......... 
Sociedad y Utopia ...................................................... 
Sociología del Trabajo .................................................... 

.................................................................. Zona Abierta 

TABLA 10 . REVISTAS EN BIBLIOTECAS. BASES DE DATOS Y REPERTORIOS IMPRESOS DE REY~STAS 

ESPANOLAS DE SOCIOLOG~A (S) 

Tíílos % Bibl . % BD % Rep . Y& Total 
(base=226) (base=iS) (bme=5) ffbas=246i 

Ábaco ....................................,.,.............. 2, 21 13. 33 2, $3 
Agricultura y Sociedad ................................................. 12.83 20, 00 13, 00 
Alfoz ............................................................................... 3, 09 2666 4,47 
América Latina Hoy 4, 42 40$0 4.87 ....................................................... 
Analisi 2. 65 21t3 .............................................................................. 
Archipie7ago 2, 21 6, 66 2,43 .................................................................... 
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Títidos % Bibl . 96 BD % Rep . % Total 
(base=226) (base = 15) (base =5) (base =246) 

Ciudad y Territorio .......................................................... 5. 75 20. O0 6. 50 
C d  . de Relaciones Laborales ....................................... o. 44 O. 40 
Cuadernos de Sección ..................................................... O. 88 O. 81 
Cuad . de Trabajo Social .................................................. o. 44 O. 40 
Cuadernos Metodológicos ............................................... O. 44 O. 40 
Debuts .............................................................................. 3,513 13. 33 4. 06 
Desarrollo ........................................................................ O. 88 6. 66 1. 21 
Documentación Social ..................................................... 3. 53 26. 66 4. 87 
Economía y Sociedad ...................................................... O. 88 6. 66 1. 21 
Economía y Srx-iología del Trabajo ................................ 2. 65 6. 66 20. O0 3. 25 
Estudios Geográficos ...................................................... 5 1. 32 53. 33 20. O0 50. 81 
Estudios sobre Consumo ................................................. 1. 76 1. 62 
Inguruak .......................................................................... o. 44 O. 40 

. . Interacczon Social ............................................................ O. 44 O. 40 
Leviatán ......................................................................... 15. 04 13. 33 14. 63 
Mientras Tanto ................................................................. 333 3. 25 

.................................................................... Mon Laboral 1. 32 1. 21 
Papers . Revista de Sociología ......................................... 10. 61 13. 33 10. 56 
Política y Sociedad .......................................................... 5. 75 6. 66 40. 00 6. 50 
Revista de Treball ............................................................ O. 88 4. 66 1. 21 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas ......... 23. 89 26. 66 40. O0 24. 39 
Revista Int . de Ciencias Sociales ..................................... 1. 32 13. 33 2. 03 
Revista Internacional de Sociología ................................ 45. 13 40. O0 40. O0 44. 71 
Revista Int . del Trabajo ................................................... 1. 32 6. 66 1. 62 
Rs . Cuad . de Realidades Sociales .................................... 5. 75 26. 66 40. 00 7. 72 
RTS . Revista de Trabajo Social ....................................... O. 88 13. 33 1. 62 
Síntesis ............................................................................ 17. 69 20. 00 40. O0 18. 29 
Sistema ............................................................................. 36. 28 6. 66 40. O0 34. 55 
Sociedad y Utopía ............................................................ 6. 66 O. 40 
Sociologia del Trabajo .................................................... 4. 42 6. 66 4. 47 

.................................................................... Zona Abierta 7. 52 6. 66 7. 31 

TABLA 11 . NÚMERO DE BIBLIOTECAS POR PAÍSES 

Títulos EE.UU. Francia Alemania 

Aegyptiaca Complutensia .................................... 
Anales Prehistoria y Arqueología ........................ 
Antigüedad y Cristianismo .................................. 

............................. Archivo Prehistoria Levantina 
.............................. Archivo Español Arqueología 

Arqueología Espacial .......................................... 
Baetica ................................................................. 
Bol . Arqueología Medieval .................................. 
Bol . Amigos de la Arqueología ............................ 

..................... Bol . Seminario Arte y Arqueología 
Bolskan ................................................................ 
Caesaraugusta ..................................................... 
compzutldm .......................................................... 



TABLA 11 . NCMERO DE BIBLIOTECAS POR PR~SES (Cont.) 

Títulos EE.UU. F~~sncia Ilettzmrzta 

Cuad . Prehistoria y Arqueol~gia~ UAM .............. 2 1 2 
Cuad~Prehistoria-UíZiv . Granada ................... ,... 10 5 11 
Cypsela .............................................................. 4 7 3 
Empuries .................... ..... ........................m...,..... 14 11 7 
Espacio. Tiempo y Foma . H."Antigua ............... 2 1 2 
Espacio. Tiempo y Forina . Preh . y Arq ................ 3 1 3 
Estrat ................................................................... 2 1 
Estudios Arqueologia Alavesa .......................... .,. 14 4 4 
Estudios de la Antigüedad ................................. 3 5 3 
Estudios Preh . y Arq . MadrileIIas ........................ 11 SLOC 3 
Excavuciones Arqueológicas España .................. 29 2 2 
Fonaments ........................................................... 3 S 1 

........................................................... Gallaecia 6 4 3 
Gerion .................................................................. 16 13 5 

.................................................................... Habis 18 . 6 7 
Hispania Antiqua ............................,............... . 25 14 8 
Huelva Arqueológica ........................................... 8 4 5 
Kalathos ............................................................... 3 3 I 

....... ......................... Kobie. Paleantropología ,. 3 1 
.............................................................. Laietania 3 2 
............................................................. Lucentum 11 9 3 

Memorias Historia Antigua ................................. 10 6 2 
................................................................. Munibe 7 23 5 

. .............................. Museo de Zaragoza Boletín 6 
Polis ..................................................................... 7 5 1 
Pyrenae ................................. ... .......................... 6 14 3 
Revista de Arqueologia ........................................ '7 4 1 
Sagurztum ............................................................. 3 7 2 
Serie Trabajos Varios del SIP .............................. 11 6 5 
SpaE ...................................................................... 2 1 
Studia ArchaeoZogica ........................................... 2 2 1 
Studía Historica ................................................... 14 6 4 
Tabona ................................................................. 2 3 1 
Tribuna D'ArqueoZogia ....................................... 6 3 4 

11 12 Trabajos de Prehistoria ....................................... 1 

Veleiu ..................................... .... ..................... 4 9 3 
Verdolay ............................................................... 2 2 
Zephyrus .............................................................. 15 28 6 

* No está en catálogo. aunque tenemos certificados que constatan su presencia en al mews 16 bibliofecas . 

Por último. parece razonable insistir en la necesidad de estudios que malicen cufiles pueden . 

ser las causas de esta escasa difusión. para remediadas . 
Entre otras medidas. el cumplimiento de las normas internacionales por parCe de los editores 

de las revistas y de los autores que publican en ellas. ayudm'a probablemente bastante a esta 
mayor difusión . 

De cualquier manera, la conclusión que parece más evidente. es la necesidad de una politica 
que contribuya a mejorar la calidad de nuestras revistas científicas como método más eficaz de 
conseguir una difusián más amplia. y a promover estudios metodolágicos que acierten con un 
sistema de valoración ponderado y exento de sesgos . 





TABLA 13 . NOMERO DE BIBUOTECAS POR PA~SES C ~ F I  TIENI.~ REVISTAS ESPAS~~I. AS 1x5 S<)CI<I~IU~~A 

Títzdlo EE . UU . Einnefa AEe~~zaizi@ - ., 

Ábaco ............................. ..,, ................................... 3 1 
AgmcuEtura g Sociedad ........................................... 16 8 4 
Alfoz ........................*....,............ ................................ 4 2 I 
América Latina Hoy .................................................. 7 3 
Analisi ........................................................................ 1 3 2 . . Archiprelago ....................... ..,..... .......................s.....* 3 1 
Ciudad y Territorio ........................................*........... 5 3 4 
Cuad . de Relaciones Laborales ................................. 1 

1 Cuadernos de Sección ............................................... 
Cuad . de Trabajo Social ............................. ,...,., ...... 1 
Cuadernos Metodológicos ......................................... 1 
Debats ........................................................................ 3 2 2 

.................................... ................... ..... Desarrollo ... , 1 1 
Documentacibn Social .............................. ,... .....s....... 5 * 1 
Economia y Sociedad ,. 9 1 .................,. ......................... 
Economía y Sociologia del Trabajo .......................... 2 2 1 
Estudios Geogrn'ficos ................................................. 5 1 42 18 
Estudios sobre Consunia 1 9 ........................................... 1 
Inguruak * ................................................................... 
Interacción Social ..................... .. ............................. * 
Leviatán ..................................................................... 14 9 10 
Mientras Tanto ...................................................... 4 2 2 
Mon Laboral .............................................................. f 1 1 
Papers . Revista de Sociologia ................................. 19 1 4 
Política y Sociedad .................................................... 7 2 3 
Revista de Treball ...................................................... 1 * 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas ... 30 11 12 
Revista Int . de Ciencias Sociales ............................... 2 1 
Revista Internacional de Sociologia .......................... 67 16 k7 
Revista Int . del Trabajo .......................... .. ................. 1 1 1 
Rs . Cuad . de Realidades Sociales .............................. 7 3 2 

1 ::S RTS . Revista de Trabajo Social ............................. .... 
síntesis ....................................................................... 26 7 6 
Sistema ..................................................................... 2-4 1 O 8 
Sociedad y Utopía ...................................................... 
Sociología del Trabajo ............................................. 6 3 1 
Zona Abierta .............................................................. $0 3 4 

=tdos presentes en el cataogo d e c t i v ~  francés (CCN) de pubiica~fones peritidicas y no locdkados en bibliotecas . 

TABLA 14 . PRESENCL~ EN BlBLIOTECiZS POR PA~SES DF. LAS REVISTAS ESPA%OI. 1% RE, SOG~CII.O(;~ A (%) 

EE, UU . Francia Ale~ianfa 
Título (bcrse=105) (base=78) (fduse;.d8) 

Ábaco 2. 85 1. 28 ......................................................................... 
Agricultura y Sociedad 15, 23 10. 25 10. 52 .............................................. 
Alfoz ..- 3. 80 2. 56 2, 63 .............................. ......................................... 
América Latina Hoy 6. 66 2, SS ................................................. 
Anaíisi O, 95 3.84 5, 26 ........................................................................ 
Archipiélago 3. 83 2&3 .............................................................. 
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Título 
EE . UU . Francia 

(base= 10.5) (base= 78) 
Alemania 
(base=38) 

Ciudad y Territorio .................................................... 
Cuad . de Relaciones Laborales ................................. 
Cuadernos de Sección ............................................... 
Cuad . de Trabajo Social ............................................ 
Cuadernos Metodológicos ......................................... 
Debuts ........................................................................ 
Desarrollo .................................................................. 
Documentación Social ............................................... 
Econo~nía y Sociedad ................................................ 
Economía y Sociología del Tmbajo .......................... 
Estudios GeogrúJio.~ ................................................. 
E.studios sobre Consumo ........................................... 
Inguruak .................................................................... 
Interacción Social ...................................................... 
Leviatán ..................................................................... 
Mientras Tanto ........................................................... 
Mon Laboral .............................................................. 
Papers . Revista de Sociología ................................... 
Política y Sociedad .................................................... 
Revista de Treball ...................................................... 

... Revista Española de Investigacione.~ Sociol6gicas 
Revista Int . de Ciencias Sociales ............................... 
Revista Z~ternacional de Sociología .......................... 
Revista Int . del Trabajo ............................................. 
Rs . Cuud de Realidades Sociales .............................. 
RTS . Revista de Trabajo Sociul ................................. 
Síntesis ....................................................................... 
Sistema ....................................................................... 
Sociedad y Utopía ...................................................... 
Sociologia del Trabajo .............................................. 

.............................................................. Zona Abierta 

:': Títulos presentes en el caaogo colectivo francés (CCN) de publicaciones periódicas y no localizados en bibliotecas . 

ANEXO 1 . RELACIÓN DE CATÁLOGOS. BASES DE DATOS Y REPERTORIOS 
CONSULTADOS 

BRITISH LIBRARY = B.L. 
BOSTON SPA SERIALS 
The British Library Document Supply Centre. 1994 . 
CD-ROM 
CATÁLOGO ALEMÁN = ZTB 
ZTB (ZEITSCHRIFTENDATENBLVK) 
Biblioteca del Instituto Alemán . (Madrid) 
Distribuido por: Koebcke Reprografie Una Mikrofilin GmbH . 
Microfichas . 



CATALOGO FRANCÉS = CCN 
Banque bibliographique sur les publications en séne et factuelIe sur les bibliotheques signalant ces publicatlons. 
Producido por: Le réseau CCN (Catalogue Collectif National des Publication en &de) (34 centres regionilrix, 
2.800 biblioth&ques). 
Difundido por: SUNIST. 
CATÁLOGO ESTADOUNIDENSE = OCLC 
Distribuido por: OCLC. Onlíne Compnter Library Center, Incorporated (Dublin, Ohict. USA), 

REPERTORIOS IMPRFCSOS 

SOCZOLOG~A 
Años consultados: 1990-1994. 
INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ABSTRACT = IPSA 
Published bimonthly by the International Politique Science Association under the auspices of the latermtittnal 

Socia1 Council, in cooperation with the International Commitee for Social Science Infarmation and 
Docurnentation and wíth the support of Unesco. 

BULLETIN ANAZPTIQUE DE DOCUMENTATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALES 
CONTEMPORAINE = BADC 

Publicado después de 1946 por la Fondaiion Natíonale des Sciences Politiques. Centre de DocumenPation 
Contemporaine. 

COMMUNICATION ABSTRACT 
Editor: Thomas S. Gordon Temple University, Philadelphia, Pennsyhania. 
Sage Periodicals Press. A division of Sage Publication Inc. Thousand Oaks. London. New De%. 
Published with the Cooperation of the Schooll of Comunícatíon and Theater, Temple University. Philadelphiat, 

Pennsylvania. 
APLIED SOCIAL SCIENCES INDEX & ABSTRACT = ASSIA 
Bowker-Saur 
Maypole House, Maypole Road, East Grinstead, West Sussex RH 13 1HH. 
Printed in Great Britain by Anthony Rowe Ltd, Chippeharn, Wiltshire. 
POFULATION INDEX 
OEce of Popdation Research, Plinceton University, US. 
Published quarterly by the oEce of Populaiion Research, Woodrow Wilson School of Public and Intematinnal 

Affairs, Princeton University. 
PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA ANTIGUA 
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPKY OF HiSTORICAL SCIENCES = IBHS 
Años consultados: 1983-1991 (vol. 52-60) 
International Commíttee of Histoncal Sciencies. Cornite International des Sciences Historiques. 
Lausanne-Paris. 
Edited with the Contribution of the NatíonaI Commíttees by lean Glénísson and Michael KeuI 
PubEshed with the assistance of Unesco and under the patronage of the Intemational CoiincUfar Philosophy 

and Humanistics Studies. 
ART AND ARCNAEOLOGP TELBNICAL ABST'RGCTS = AATA 
Años consultados: 1989- 1994 (vol, 26-3 1) 
Publicado s ~ e s t r a h e n t e  por el Instituto Getty de ~onservación en E I s o c ~ ~ c ~ Ó ~  Con el In~nstifllfO h'ltt'rna- 

cional de Trabajos Históricos y Artísticos, Londres. 

BASES DE DATOS 

AMERIGA. HISTORY AND L B E  = AHL 
Distribuido por: ABC-CLIO, Lnc, Santa Barbara, CA, C'SA. 
ART LITERATURE INTERNATIONAL = RILA 
Distribuído por: RILA, J.Faul Getty Tmst, Willimsiown, MA, USA. 
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ARTBIBLIOGRAPNIES MODERN = ART 
Distribuido por: ABC-CLIO, Santa Barbara, CA, USA. 
CAE ABSTRACTS = CAB 
Distribuido por: CAB Internatioiial, Wallingford, Slough, U.K. 
FRANCIS 
Banque Bibliographique de Science Administrative. 
Producido por: Institut de 1'Infomation Scientifique et Technique (INIST) du CNRS 
Administrado y difundido por: Institut de 1'Information Scientifique et Technique (INIST) del CNR$ y por 

TELESYSTEMES QUESTEL. 
GEOBASE 
Distribuido por: Elsevier Science B.V., Norwich, U.K. 
GEOREF = GEO 
Distribuido por: American Geological Institute, Alexandria, VA, USA. 
GPO PUBLICATIONS REFERENCE FILE = GPO 
Distribuido por: U.S. Governnient Printing Office, Washington, DC. USA. 
WISTORICx4L ABSTRACTS = HIST. AB 
Distribuido por: ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara, CA, USA. 
INFO-SOUTH: LATIN AMERICAN NEWS = INFO 
Distribuido por: University of Miami. Coral Gables, FL, USA. 
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCES = IBSS 
Distribuido por: SilverPlatter Information, Inc. Norwood, MA, USA. 
LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS = LLBA 
Distribuido por: Sociological Abstracts, Inc. San Diego, Ca, USA. 
PAIS INTERNATIONAL = PAIS 
Distribuido por: Public Affairs Information Service (PAIS), New York, NY, USA. 
PASCAL 
Distribuido por: CNRSLNIST, Institut de I'Infomation Scientifique et Technique, Vandoeuvre-les-Nancy, France 
PHILOSOPHER'S S E X  = P m O S  
Distribuido por: Philosophy Documentation Center, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, USA. 
SOCIOLOGICAL ABSTRATS = SOCABS 
Distribuido por: Sociological Abstracts, Inc., San Diego, CA, USA. 
ULRICH'S STERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY 
CD-ROM. - Ulrich's Plus v 5.8 Sununer 1995. 
Distribuido por: R.R. Bowker, New York, NY, USA. 
URBAMET 
Producido por: RED URBAMET (IAUKIF) y Ministkre de I'Equipement, París. 
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Resumen 

Se presenta un estudio bíbliomehico de La literatura científica existente sobre algunas variables reIa<:in- 

nadas con «actítud hacia la ciencia»: sexo, personalidad, canibio de actitud, currículum y bxíta asf coino sus 

instrumentos de medida. El período que abarca dícho estudio es entre 1965 y 1995. Usando la base de datos 

ERIC se encontraron unas 4.700 referencias de documentos sobre esta mtteria. Cerca del SO 9% de Fas referencias 

encontradas corresponden a litera- gris y el otro 50 0/c se encuentra muy disperso y, por -tantth iit! difícil 

acceso. La producción científica presenta una evoluci6n constante a partir de 1970, con una media de 128 

documentos/año, dando una idea del interés de esta materia en& los investigadores. Se co&~rma In ides de 

que el sexo es la variable más importante relacionada con la actitud de bs  estudiantes hacia iii ciencia, con 

una media de 37 documentosJ&o. Un alto nUrnero de documentos fueron encont~id~s relrpecto a b víiriable 

currlculum (1.357) y un número bastante menor para la variable personalidad (203). La variable ca~abio Ctr, 

actitud presenta un comportamiento gaussiano con un máximo en el año 1975, mientris que la varia& exito 

sufre un fuerte soIapamienfo con otras variabIes. Finazmente en la varinbb medida <te la xtitud tie obsírrva tin 

gran interés a partir de 1990, 
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En una revisión, Gardner (1975) comienza diciendo que «...el desarrollo de la capacidad para 
el conocimiento en ciencia no es suficiente, y que la aspiración última de la educación de la 
ciencia incluye también las actitudes», y continúa diciendo que «...el volumen de investigaciones 
sobre actitudes en el campo de la educación de la ciencia ha crecido enonnemente y que no es 
posible producir una comprensible y detallada revisión de la literatura existente en un simple 
artículo de revista». Confirmado por nosotros este Último punto, referente al volumen de infor- 
mación sobe actitud hacia la ciencia, nos ilevó a pensar que un análisis bibliométrico de este 
interesante aspecto de la educación de la ciencia sería oportuno y necesario. 

Una alternativa a las clásicas revisiones de la literatura es la técnica de metaanálisis. Glass 
(1982) define esta técnica como: «el análisis estadístico de la totalidad de los hallazgos de 
muchos estudios empíricos». Otra alternativa a las revisiones de la literatura científica son los 
estudios bibliométricos. Los objetivos son: tamaño, crecimiento, distribución, etc. de la literatura 
científica, y la búsqueda de la estructura y dinámica de los grupos que producen y consumen 
esta información. 

En el presente trabajo, analizamos la literatura científica sobre actitud hacia la ciencia entre 
1965 y 1995. 

Siguiendo las revisiones clásicas de Gardner (1975) y Schibeci (19841, junto a las actitudes 
hacia la ciencia se relacionan las siguientes variables: sexo, personalidad, cambio de actitud, 
cunículum, éxito y medida de la actitud. 

Aunque la bibliometría tiene ya varias décadas de vida (Cole y Eales, 1917; Hulme, 1923; 
Nain y Moll, 1977) y se ha usado en ciencias de la educación (Budd, 1988; Baker, 1991), es 
la primera vez que se lleva a cabo en actitudes hacia la ciencia. 

Para obtener el material de estudio hemos realizado una búsqueda retrospectiva en la base 
de datos ERIC (CD-Rom), disponible en el Servicio de Documentación de la Universidad de 
Extremadura. Con esta información construimos un fichero usando los programas EndNote Plus 
y EndLink (Nile & Associates, Inc., Berkeley, USA), que es un software gestor de bibliografía. 

En la búsqueda hemos introducido actitud hacia la ciencia (attitude to sciencej como 
descriptor, encontrando unas 6.000 referencias. Posteriormente y procedente de este conjunto se 
recuperaron los registros que contenían alguna de las siguientes variables: sexo (sexj, persona- 
lidad (personnli~), cambio de actitud (attitude change), currículum (curriculum o curriculu), 
éxito (achi~vemerzt) y medida de la actitud (attitude measure); dando una suma de 4.700 refe- 
rencias, de las cuales el 27 O/o resultaron estar solapadas (dos o más variables en un mismo 
trabajo). Una vez eliminadas las solapadas resultó un conjunto de 3.511 referencias, que se 
correspondían con alguna de las variables estudiadas dentro del descriptor «actitud hacia la 
ciencia». 

Es interesante hacer notar que de los 3.511 documentos hallados, el 51 % correspondieron 
a artículos de revistas, y que el 49 92 restante fueron publicados en otros tipos de documentos 
conocidos como litemtum gris. 



El número de revistas en el que se publicó el 52 5% de los documentos, recuperados desde 
1965 a 1995, fue de 414. En la TabIa 1 se muestran aquellas revistas que publicaron 15 articulas 
o más. Hay que hacer constar que de las 19 revistas relacionadas en la Tabla 1 tan shla 8 fueron 
recogidas por el Jourr-zal Citatiun Reports (JCR) del Social Sciences Citation Iridex o del Science 
Citation Index de 1994. Los artículos publicados en estas 19 revistas alcanzan el 48 96 del total 
publicados en revistas, el resto (52 9%) fueron publicados en otras 395 revistas. 

TABLA 1. RELACI~N DE REVISTAS CON 15 O h& PUBLICACIONES SOBRE .4CTlRIl? HACIA L.4 CftlNCIA 

Revista Número Fucttw 
de pubEic(~ci~ttes de irtaptzeto 

J. Research in Science teaching ................................ 227 0,593 
..................................................... Science Education 123 0,532 

School Science and Mathenzatics .............................. '85 - 
J. Personality and Social Psychology ................... .... 72 2,758 
Research in Science and Technology Education ....... 44 
School Science Review ....................... ,, ......,...... ....... 38 - 
American Biology Teacher ........................................ 34 0,018 

......................................................... Science Teaclzer 30 - 
Social Science Quarterly ......................................... 24 0,481 
Psychological Report ................................................. 23 0,242 
J.  Social Psychology .................................................. 22 0,235 
Australian Science deacher Journal ........................... 20 - 
Studies in Education Evaluation ............................... 19 - 
Physics Educatiun ..................................................... 18 - 
Iizvestagations fn Science Education ...................... .,.. 17 - 
Teaching Political Science ......................................... 16 - 
J. Chemical Education ................................ 15 0,379 
J. College Scieizce Teaching ..................................... 15 - 
J. Environmental Edmation ........................ ,, .......... .,. 25 - 

La figura 1 muestra la distribución según el tipo de documento de toda la producción 
científica aparecida en la búsqueda. Se observa que el 49 % de estos documentos conesponden 
a literatura gris y por tanto de difícil acceso para el profesional de la educacíón. Esta literatura 
gris se distribuye en conferencias (Meetings), tesis (theses), informes técnicos { R e p o ~ s )  y otros 
(Other). Este último grupo de otros, que supone el 14 %, se distribuye a su vez en libros (11, 
bibliografías (11), material de clases (III), proyectos (IV) y material diverso difícilmente 
clasificable, según la información que aporta la base de datos ERIC (V). Este alto número de 
documentos clasificado como literatura gris, quizás, sea la causa de la no llegada de gran pare 
de la información a las aulas. 

La producción total de los documentos, referentes a la actitud hacia la ciencia y su relación 
con alguna de las variables antes expuestas, se mostró constante desde 1970, con un níimero de 
documentos aproximado de 160faño (Fig. 2). Se ha de destacar, por tanto, un gran inter6s de 
la investigación sobre este aspecto de la educación a lo largo de los S t h o s  30 años- 

La relación de la variable sexo con la actitud hacia la ciencia alcanzó uri total de 1.105 
documentos, unos 37 documentos/año. Además en este tema se aprecia un gran auge en la 
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Fig. 2 Produrcirín total de rio~urnento~c sobre rirtitzdd hrrrirs la cie~acia, agmpadcrs por lustros. 

actualidad según la evolución experimentada a lo largo de los años. Y atendiendo al volumen 
de información se puede confirmar que el sexo es la variable más importante respecto a las 
actitudes de los estudiantes hacia la ciencia corno ya adelantaran Gardner (1975), Schibeci (1984) 
y Weinburgh (1995). 



En cuanto a la variable personalidad, se encontraron 203 documentos, cifra mucho más baja 
que para el caso de la variable anterior. Se observa un pico en b s  años 70 y cae a purtir de esta 
fecha, 

La variable cambio de actitud presenta un comportamiento gaussiano, con un máximo de 
la curva en los años 75-80. Aunque existe bibliograffa pesimista respecta a esta vaeable 

CWeinburgh, 19951, nosotros pensamos que la caída de la investigación respecto a esta variable 
es causada porque se ha estudiado aisladamente cuando en realidad debería ser estudiada junto 
a otras variables. Así y todo se encontraron 124 trabajos en los 81timm 36 años. 

Respecto a la variable curriculum, relacionada con la actitud hacía la ciencia, se encontraron 
1.357 documentos, el conjunto más grande de todas las variables estirdiadas. El comparCa~ento 
es muy parecido al experimentado por la variable sexo, manteniendo un interes constante a lo 
largo de los años. Hay estudios sobre este aspecto que dicen que introdirciendo innovaciones en 
el material de las aulas y en los métodos se consigue cambiar la actitud hacia la ciencia (Monrisey, 
1981). 

Los resultados para la variable éxito (achievement), en e1 período de estudio, fueron de 962 
documentos lo que hace de esta variable la tercera, en cuanto a volumen de información 
publicado. Pero hay que hacer notar, respecto a esta variable, que existe un gran solapamiento 
con otras variables (261 documentos con respecto a la variable sexo, S69 con currículum y 62 
con cambio de actitud), en totaí 592 solapamientos. Además hay que decir que esta variable 
(achievement) presenta un interés creciente con los años; unos 40 documentos/año. 

Finalmente, la variable medida de la actitud hacia la ciencia v d a  relacionada con estudios 
del tipo del presente trabajo. En los Últimos 30 años se encontraron 394 documentos, con un 
interés creciente hasta 1990, aunque la bajada en el último lustro quizás se deba a la lenta 
actualización de las bases de datos respecto a algunas matenas y tal vez queden aún documentos 
por aparecer correspondientes a los últimos años. 

CONCLUSIONES 

1. Este sería el primer trabajo bibliométnco realizado sobre actitud hacia la ciencia. 
2. Este tipo de trabajo, alternativo al tipo revisiones, da una idea general del tamaño, 

evolución a lo lago de los arios de la literatura existente acerca de cualquier aspecto de la ciencia, 
mostrando aquellas áreas de interés ylo las dificultades en su análisis. 

3. En el período estudiado (1965-1995) la producción total presenta, pr6cticamente, una 
evolución constante desde 1970, dando con ello una idea del interés de las actitudes hacia la 
ciencia (160 documentos/año). Desafortunadamente, este alto interés de las investigaciones no 
se encuentra traducido en las aplicaciones en las aulas debido, probablemente, a la dispersibn 
existente (49 % literatura gris). 

4. La variable sexo, con 1.100 documentos es la variable mas importante respec-to n las 

actitudes de los estudiantes hacia la ciencia. 
5. La variable cudculum, con 1.357 documentos es la m& estudiada y a la vez la que 

m6s interés presenta a lo largo de los años, 
6. El resto de las variables presentan un interés menor quizás debido a lar?; causrts expuesstas 

con anterioridad (solapmiento con otras variables, problemas de interpretacián, diferentes ins- 
trumentos de medida, etc.) 
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La situación de cambio que desde hace unos %os está produciéndose en nuestra sociedad 
sólo es comparable con la que se dio durante la segunda mitad del siglo XVIII, esto es, con la 
Revolución Industrial. 

Hoy tendríamos que hablar de revolución tecnológica. La base de esta nueva revolución es; 
la utilización intensiva de la información, utilización por otro lado vertiginosa debido al ritmo 
con que la tecnología evoluciona. Esto ha permitido conseguir en una década mucho m& de lo 
que en aquella Ppoca se consiguió en más de 100 años. 

La nueva situación tiene un enorme poder de captación. Mingiín país puede quedarse al 
margen, todos tienen un papel que desarrollar, unos de directores y otros de dirigidos, sin que 
nadie pueda inhibirse de cuanto acontece en la sociedad. Los ciudadanos aasten indde~lsos a 
una auténtica avalancha de información, no siempre promediada, sobre las pasibrlidades casi 
mágicas que ofrecen las «<nuevas tecnologías», y reciben el mensaje impEcito en el t6mino 
sutilmente acuWo, aceptándolo como un fenómeno ul&'nseeamente bueno que no necesita 
límites ni cortapisas, que no da lugar ni ocasión para el planteamiento de escdpulas mardes. 

La novedad de esta fase histórica que vivimos no es el desarrallo tecnczlógico aislado o en 
si mismo. La auténtica novedad, lo revolucionaria de la situación es que todas esas nueva 
tecnologías que han ido swgiendo y desmollándose han interactuado entre sí, se han unido para 
dar un paso a6n mayor-. 
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El desarrollo de la informática ha promovido las bases de datos y la aparición de programas 
(software); el desarrollo de la reprografía, tal y como ahora la conocemos, ha facilitado la 
reproducción y por lo tanto la difusión de la información; las comunicaciones se han visto 
mejoradas gracias a los cables de fibra de vidrio, los satélites, etc. La unión de estas innovaciones 
ha dado como resultado la sociedad de la información, la era electrónica. 

Sin embargo estas excelencias y ventajas se desvanecen súbitamente cuando se trata de 
controlar todo ese potencial a nuestro alcance. 

Las nuevas tecnologías han producido nuevos productos cuya puesta en escena ha planteado 
problemas desconocidos y, hasta ahora, sin solución óptima. 

Esas nuevas publicaciones son, por ejemplo, los programas de ordenador, las bases de datos, 
las obras multimedia, la información en las grandes redes o autopistas de la información. Todas 
ellas se conocen con el nombre genérico de «publicaciones electrónicas>>. 

Los problemas planteados, desde nuestro punto de vista, eran impensables hace unos años. 
No son solamente problemas de tratamiento documental, sino que también han variadó los 
conceptos de almacenamiento, preservación, conservación, acceso o difusión del documento. Los 
documentos electrónicos han irrumpido en nuestro mundo de la mano de proveedores y fabri- 
cantes muy alejados del mundo editorial, desconocedores, por tanto, de todo lo que significa 
depositar ejemplares de sus productos como medio de preservación del documento para futuras 
generaciones ni como seguro de autentificación del producto original. 

¿Por qué es importante que todo tipo de publicaciones estén sometidas al Depósito Legal? 
1 .O Porque son expresión de la cultura nacional y el registro intelectual de la actividad de 

una nación que debe mantenerse disponible para futuras generaciones 
2." La misión principal de las Bibliotecas Nacionales es incluir dentro de la Bibliografía 

Nacional todo la producción editorial de ese país. 
3." El acta de depósito de dichos ejemplares puede considerarse como un compromiso de 

autenticidad del documento. 
Todo esto con un objetivo mayor, que no es otro que preservar los documentos para las 

generaciones futuras. Muchos libros se deterioran y acaban desapareciendo por su uso. 0 
depósito bibliotecario es el último recurso para aquellas publicaciones que de otra manera 
hubieran desaparecido. 

Es un error pensar que este problema no afecta a las publicaciones electrónicas. Más bien 
al contrario: existen muchas razones que indican que la longevidad de la información electrónica 
es significativamente menor que las de los documentos impresos. 

Se calcula que la mayoría de los soportes utilizados para este tipo de documentos no se 
conservará más de diez años. 

Por otra parte, la innovación tecnológica, tanto de los programas como de las máquinas, 
evoluciona tan rápidamente que las publicaciones electrónicas están obsoletas en unos 10-15 
años. Ni los editores ni las bibliotecas están en disposición de ir convirtiendo todo este tipo de 
publicaciones hacia formatos nuevos y rnigrarlos hacia entornos operativos. Por ejemplo, los 
antiguos documentos conservados en,cintas deberán pasarse a discos porque si no en el corto 
espacio de unos años nadie poseerá un ordenador capaz de leer dicho soporte. 

¿,Cuál es la situación real en la que nos encontramos? Podemos constatar una ausencia de 
normativa en cuanto a la tipología de publicaciones que deben ser depositados como ejemplares 



de preservación de los centros bibliográficos nacionales. Ocasionalmente se ha optado por 
adecuar de la mejor manera posible la normativa aplicada a los soportes tradicionales de infor- 
mación. 

¿,Cómo realizar esta adecuación?  cómo jugar con las interpretaciones tradicionales p r a  
Ilegar a conclusiones aplicables a la realidad del momento?. No resulpa en absoluto Ftcil, e 
incluso en ocasiones es imposible, 

~ lgunos  autores se preguntan para qué tanto interés en resolver estos problemas, si ni 
siquiera los grandes centros depositarios, obligados por la Ley de DepBsito Legal, tienen pasi- 
bilidades de almacenar y tratar debidamente estas nuevas publicaciones para asegurnr su con- 
servación. 

Todo se tambalea frente a esta nueva situación: los derechos de explotación, ei derecho de 
reproducción, el derecho moral ... Los programas de ordenador están protegidos como obra 
literaria, pero el concepto de «originalidad» que se les aplica no es el mismo que se aplica a 
una obra literaria: «original es lo no copiado>>. ¿Qué sucede con el derecho moral en lo que a 
un programa de ordenador se refiere? 

Si se parte de la concepción del derecho moral que pone en directa relación a la obra con 
el espíritu de su autos, no tendría sentido aplicárselo a un programa de ordenador, pero al ser 
considerado éste como una obra literaria, pasa a ser objeto del derecho moral. 

Otro aspecto del mismo problema consiste en definir qué es una publicación electrónica.. 
Podríamos aventurar la siguíente: «publicación electrónica es aquella que precisa para su con- 
sulta la utilización de la tecnologia inform$tica». 

Este gran grupo se podría subdividir a su vez en publicaciones «duras» y <<blandas», siendo 
éstas últimas aquellas que se difunden exclusivamente por red. 

Teniendo en cuenta que para normalizar en lo que a medios, formatos, etc. se refiere hay 
que empezar por establecer mecanismos de control, ya sea a través de la Ley de Depósito Legal 
o a través de acuerdos voluntarios entre los editores y las bibIiotecas depositarias similares a 
los ya existentes para los documentos tradicionales, es fundamental saber clrales de fas publi- 
caciones electrónicas existentes pueden ser realmente controladas y cuáles no lo pueden ser. 

La Comunidad Europea, consciente de este panorama, ha apoyado, dentro de la Dirección 
General XITI, linea de acción B: Aplicaciones telemáticas para servicios bibliotecarios, e1 pro- 
yecto BLBLINK (Enlace entre servicios bibliogrAficos nacionales y editores), que; se pone en 
marcha en abril de este año 1996. 

BUBLZNK se proyecta dentro de la acción comunitaria del grupo COBRA, gmpo creado a 
finales de 1993 como un fórum de díscusión entre 8 bibliotecas nacionales para estudiar y 
&smollar proyectos en el área de los servicios bibliogrhficos nacionales. Dentro de estos 
servicios bibliográficos nacionales, tiene particular importancia el enorme C r e ~ ~ e n t 0  de las 

publicaciones electrónicas y la comparativamente menor experiencia en d tratamiento de este 
tipo de material por parte de las bibliotecas nacionales europeaJ. 

En el momento actual no existe ningtín nexo entre los productores de edíciones ekctl6nÍ.cas 

y los centros bibliograficos nacionales. Tampoco existe ningtin tipo de control sobre la% publi- 
caciones electrónicas, sobre todo de aquéllas que se transmiten vía redes (como pueden ser todos 
los documentos disponibles hoy en Internet: periódicos, revistas, normas, etc.) No hay acuerdo 
acerca de la descripción bibliográfica de dichos documentos. Las bibliotecas nacio~ales n ~ ~ e d m  



asegurar por adelantado información autorizada sobre nuevas publicaciones y los editores de 
material electrónico tienen necesidad de registrar sus publicaciones y asegurarles su autenticidad. 

Con estas premisas, BLBLINK se ha marcado los siguientes objetivos: 
Elaborar un prototipo de consenso que establezca un nivel de datos mínimo en la descripción 

del documento electrónico, nivel que introducirá el editor, transmitirá a los servicios bibliográ- 
ficos nacionales y éstos completarán para asegurar la identificación completa e inequívoca de 
cada una de las publicaciones electrónicas. 

Utilizar un formato standard de transmisión de datos, que a su vez sea convertible o 
interpretable con los formatos MARC, utilizados por las bibliotecas nacionales. 

Lograr un consenso entre editores, productores de bases de datos, de CD-Rom y las agencias 
bibliográficas en cuanto a ese nivel mínimo de descripción. 

Investigar métodos en la transmisión de los datos, encriptación y autentificación de las 
publicaciones electrónicas que preserven su buen uso y difusión controlada. 

Desarrollar el prototipo que defina las especificaciones funcionales y pruebe el sistemacon 
representantes de todos los estamentos implicados. 

Realizar demostraciones del sistema y evaluar su impacto en los mercados. 
Participan en el proyecto 7 socios principales (Biblioteca Británica, coordinadora del pro- 

yecto, Biblioteca Nacional de París, Biblioteca Nacional de Rana (Noruega), Biblioteca Nacional 
de España, Uklon de la Universidad de Bath y la Universitat Oberta de Cataluña), 2 empresas 
subcontratadas (Level-7 para toda la gestión administrativa, contratada por el responsable del 
proyecto -British Library- y otra que está por determinar), 2 socios patrocinadores (actúan 
como colaboradores sin subvención de la Unión Europea: BIC y SPAG), lo que conforma un 
total de 11 socios. 

El plan de trabajo consta de 14 fases, divididas en dos períodos de 18 meses, cada uno bien 
diferenciado. El primero abarca de la fase 1 a la 7. En él se buscará un acuerdo en los formatos 
de datos, contenido de los mismos, normas de transmisión. identificación y autentificación del 
documentos, y concluirá con el establecimiento de un consenso con tres editores que participen 
en todas las pruebas que se vayan a realizar para demostrar la utilidad del proyecto. El 2." período 
que comprende las fases 8 a 12, e incluye ya la participación de estos tres asociados en 
representación del mundo editorial. En dicho periodo, se implementarán las especificaciones 
técnicas y funcionales completas y se construirá el prototipo en un proceso recursivo con las 
biblioteca y editores. 

Salta a la vista que nos hallamos ante un proyecto ambicioso, y ambicioso no sólo por los 
objetivos a alcanzar, sino porque estamos ante un panorama nuevo en el mundo de la documen- 
tación, tan revolucionario como lo pudo ser la imprenta pero, de momento, mucho más escu- 
rridizo y efímero. Se pueden perder, por su continua transformación, gran parte de los productos 
culturales de este momento si nadie se encarga de conservarlos y protegerlos para las genera- 
ciones fut~iras. Como sabemos, este es uno de los grandes objetivos que tiene encomendado al 
día de hoy la bibliotecas nacionales de cada país. 
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Resumen 

El objeto de la presente comunicación es determinar las potenciales áreas de expansión de un archivo 

municipal, tomando como caso el Archivo Municipal de Granada, en lo que a usuarios se refiere. Para ello se 

analiza el actual uso del archivo comparándolo con las caracterfsticas del entorno sociocultural. 

El patrimonio es un concepto que se desarrolla en el siglo XVJII: en un contexto de colección 
y que en el siglo XIX irá tomando forma en un cuerpo legal que le protege, una administración 
que lo estructura y unos centros que lo organizan y lo enseñan como m bien que ha cmbiado 
de propietario, lo que antes era privado hoy es público. En el siglo XX estar principios se 
desarrollan y afianzan, podemos considerar que el paso final de las politicas de protección y 
difusión de patrimonio está plasmado en los conceptos de patrimonio de la humanidad que se 
desarrolla después de la segunda mitad del siglo WT dependiendo de los organismos dnterna- 
cionales. 

La última labor que podemos considerar como fi.mdmenta1 es la difusión, es Idgico entender 
que para amar, valorar o apreciar algo tenemos que conocerlo por este motivo los centros 
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encargados de la conseniación toman como básica la función difusora del patrimonio y pugnan 
por ganar una parcela amplia en el mundo de la información que haga llegar lo protegido al 
protector en última instancia y así justifique la inversión a través del valor de lo protegido. 

Esta introducción en la que se puede entender el patrimonio en general, si la analizamos 
en los distintos centros dedicados a él, veremos grandes diferencias entre bibliotecas, museos 
y por supuesto, archivos. Si bien las primeras fases conservadoras están cubiertas, el punto de 
inflexión más importante para marcar la diferencia está en la difusión, aquí el archivo carece 
absolutamente de implantación social, por tanto si la sociedad no lo reconoce se está alejando 
peligrosamente del contexto que lo debe proteger: el ciudadano y está relegando la responsa- 
bilidad de su conservación a una administración abstracta que no recibe presiones y que en 
consecuencia puede estancar el desarrollo de los archivos desviando medios a otros centros que 
sí tienen una demanda social. 

En el presente trabajo profundizaremos en el problema de la difusión del patrimonio do- 
cumental, tomando como rnarco espacial un archivo municipal, y mediante un análisis'de 
usuarios determinar las mejoras que debemos proponer para establecer una mayor implantación 
del archivo en el entorno ciudadano. Entendemos que para poder desarrollar este trabajo y por 
tanto la metodología con efectividad debemos basarnos en cuatro aspectos fundamentales: La 
administración, el marketing, los usuarios y las tecnologías de la información. 

Antes de entrar en materia considerarnos necesario hacer dos especificaciones: El estudio 
de caso concreto que realizamos en el Archivo Municipal de Granada es sólo un pretexto para 
poner en práctica una metodología que se puede exportar a otras situaciones similares, por tanto 
debemos distanciarnos en lo posible del caso real para apreciar fundamentalmente la forma de 
llegar a nuestro objetivo. En segundo lugar especificar que entendemos este trabajo como una 
parte de un experimento más completo que marca una línea de investigación que tendrá que 
seguir realizando estudios de satisfacción de usuarios, calidad de los servicios que oferta el 
archivo y encuestas a ciudadanos que determinen la implantación del archivo en el b&o y en 
la ciudad. Para continuar con la aplicación de técnicas de marketing, en el ámbito de la admi- 
nistración local, que impidan el desencuentro del archivo y por tanto del patrimonio documental, 
con el ciudadano. 

Con la finalidad de alcanzar un método que nos permita solucionar los problemas de difusión 
e implantación del archivo, proponemos la siguiente metodología, que se desarrolla en 3 fases: 

1. Identificación del problema e hipótesis planteada: Consideramos como problema fun- 
damental el desconocimiento del archivo por parte de la comunidad ciudadana lo que nos lleva 
a determinar que los archivos cuentan con un numero elevado de usuarios potenciales que 
desconocen los senricios que el centro les puede ofrecer. 

2. Obtención de datos y análisis: Para confirmar o desestimar este objetivo debemos 
atenemos a lo concreto: los iisiiarios reales del archivo que están censados. analizando el tipo 
de consultas que realizan y sobre que temas trabajan, comparando los resultados con el entorno 
sociocult~iral y la demanda potencial. 



3. Conclusión: La conclusiones son las propuestas de soluciones para alcanzar los obje- 
tivos planteados, entendiendo que estas propuestas una vez puestas en práctica deben evaluase 
periódicamente para comprobar si están alcanzando el fin deseado. 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

El archivo Municipal de Granada conserva la doctimentaeión generada y recibida por el 
Ayuntamiento durante los tíltimos 500 años, además de algunas colecciones (grabados, fatogra- 
fías, carteles ...) que han sido donadas y posteriormente enriquecidas por el propio Archivo, a 
través de la adquisición bien a particulares bien a profesionales especializados. 

En la actualidad y en espera de la construcción de un nuevo edificio, en cuyos planos ya 
se esta trabajando y en el que esta prekista la modernización y aumento de los servicios, ofrece 
los siguientes a los investigadores: sala de lectura, lector de microformas, biblioteca auxiliar y 
reproducción de documentos en fotocopia, microfilm y fotogrzfía. Además de los instrumentos 
tradicionales de recuperación, cuenta con un catalogo automatizado del fondo fotográfico: que 
se completara con el acceso a la imagen en pantalla. 

El volumen de documentaci6n a disposición de los investigadores, excluyendo la que 
requiere una instalación especial (planos, armarios ...) es de 16.685 libros y 4.811 legajos o, lo 
que es lo mismo, 2.214 metros lineales de documentos. 

El espectro temático es muy variado, tanto como lo ha sido y es la actividad del organismo 
a que pertenece. A grandes rasgos, y siguiendo la clasificación del Ministerio de Cultura -Base 
de datos CARC- se pueden establecer los siguientes temas: economía, comercio y hacienda, 
folklore, educación, medicina, sanidad y veterinaria, derecho y admhismción, agricultura, 
sociología, psicología, relaciones laborales, movimiento obrero y sindical, sistema electoral, 
militar, obras públicas y urbanismo, fotografía, beneficencia e historia del cine. 

Veamos a continuación los sectores de población usuaria del archivo, asi como sus carac- 
terísticas, lo que nos podrá llevar a determinar la política de difusi6n del archivo en estos sectores 
y su arnpliacih a nuevos usuarios. La fuente utilizada ha sido la estadística curnplmeotada pala 
el ministerio de cultura, que aunque es la base de trabajo, se ha complevado y sintetizado. Se 
han analizado los años comprendidos entre 1987 y 1930, precisamente por estar disponibles las 
citadas fuentes, completándose con los datos de 1995 a fin de comprobar la estabili&dd de los 
resultados. 

En el período estudiado el archivo ha atendido 3.892 consultas de las cuales el 67,s % 

corresponde a usuarios extenoas, el 31 9% a usuarios internos (de la ad&&stxaciÓn) y el 1,5 9% 
a consultas por correo, a las que habrla que sumar las consultas telefWas, que no se han 
contabilizado. Todo ello con una media global de 2 documentos y 5,s fotocopias por consulta. 
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USUARIOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE GRANADA 

Correo 
1,5% 

Internos/Adrnon. 

Pasemos a analizar las consultas canalizadas en modo externo. Las variables analizadas son: 
año, sexo, localización geográfica (país, ciudad), procedencia institucional, profesión, tema 
estudiado y finalidad de la consulta. 

Respecto al numero de usuarios por año se obseiva una tendencia descendente con una 
coyuntural bajada en 1988 (36 %), debida a falta de personal, tendiendo a estabilizarse en los 
siguientes años. 

Respecto al sexo el 61 5% son hombres y el 39 % mujeres, proporción que curiosamente no 
se corresponde con la de la comunidad universitaria, el grupo más numeroso de usuarios. 

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS USUARIOS 



Acerca de la procedencia geográfica podemos observar como sólo el 4 96 procede de1 
extranjero, con una mayoría de procedencia universitaria, siendo el país de origen con una 
frecuencia más alta Francia. Del 96 % restante, el grupo español, e1 87,7 % residen en Granada, 
4,l 96 de1 resto de Andalucía, donde el mayor nficleo de investigadores se concentra en las 
provincias de Almería. Málaga y Sevilla, y el resto de España esta representado con un 4,1 % 
de los investigadores, siendo Madrid la ciudad con la frecuencia más alta, seguida, a distancia, 
de Barcelona. 

Analizando la procedencia institucional encontramos que, aparte de un escaso numero de 
usuarios sin identificar (1 %), el 61,9 % proceden de centros de enseñanza, con UD peso mayo- 
ritano de la universidad (54 % del total), seguidos de aquellos ínvestigadores que declaran 
consultar el archivo por iniciativa propia (30,2 %) y de los usuarios provenientes de la admi- 
nistración (5,6 %), con especial peso de la administración autonómica (3,63 %), para acabar con 
un, porcentualmente pequeño, grupo de usuarios provenientes de otras instituciones (fundacio- 
nes, centros de investigación, empresas, museos, etc.) 

PROCEDENCIA INSTITUCIONAL DE LOS USUARIOS 

Inst. Educativas 

- Otras lnst. 
2,3% 

Particulares 
30,2"/0 

Especial mención merece. dado su peso específico, el caso de los centros de enseñanza, 
Entre estos podemos distinguir un 6 95 de usuarios enviados desde centros de enseñanzas medias, 
escuelas taller y escuelas de artes y oficios, frente a un 94 C/e  provenientes de centros univer- 
sitarios, del cual un 87 % pertenece a la Universidad de Granada. 

Estableciendo un ranking por departamentos de~tro la Universidad el primer lugar lo ocupa 
el grupo de departamentos vincidados a la licenciatura en historia (40,26 %), con más de la mitad 
de la producción en contemporánea, seguido de historia del arte (12,8 %), departamentos técnicos 
(732 %) y área de ciencias (6,19 96). 

Ea lo que respecta a la profesión cabe destacar la masiva presencia de estudiantes univer- 

sitarios (3&,6 %), seguido de profesores universit&os (10,4 %), que unidos al resto de la ense- 
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fianza forman un 43,8 % y 17,7 5% respectivamente, tkatos, que combinados con las áreas inves- 
tigadas, nos evidencia la tutorización por parte de los profesores de grupos de alumnos, formán- 
dose grupos de trabajo sobre temas concretos. El resto de las profesiones forman m elenco muy 
amplio con frecuencias similares, reflejo dcl tejido social. 

O Urbanismo C3 Paleograf. El Instituciones I Genelog. 

U HWeg./Loc. O Arte C3 Fiestas I Indust. y Transp. 

O Aguas O Biograf. Benef. y San. I Demograf. 

0 Ha Militar U HWocial E?&! Hac. local I Res. Papel 

En lo relativo a los temas investigados. a pesa de que se encuentran distribuidos en un 
amplio abanico, descuellan por su alta frecuencia urbanismo (21,8 %), paleografía y diplomática 
(10 %), instituciones (8,4 %), genealogía y heráldica (7,9 %), historia regional y local (5,45 %), 
arte (522 %), fiestas (5,22 %), industria y transportes (4,09 %), aguas (4,09 %), biografías 
(3,63 %), beneficencia y sanidad (3,18), demografía (3,18) e historia militar (3,18 %). 

Finalmente, sobre el objeto de la investigación los usuarios declaran mayoritariamente las 
siguientes intenciones: Trabajo de curso (27 %), publicación (24,7), particular (15,8), y realiza- 
ción de tesis (15,s %). 

FINALIDAD DE LAS CONSULTAS 

-usuarios externos- 
300 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
=Trabajos curso 
o Publicación 
o Particular 
-Tesis 

- - - - - * - - - - - - - - - - -  eilnformes tec. 
=Tesina 
DCongr. Conf. Exp. 
0 Rehabilitación 
iProy. fin carrera 

- - - - - - - - - - -  a 



4. CONCLUSIONES 

Una vez analizado el archivo, dentro del marco cultural de la ciudad, encontranms dos áreas 
de proyección con especial interés: La primera, el archivo y la educación, recordemos que hay 
una población universitaria cercana a los 60,000 estixdiantes sobre una población de 270-OUO 
habitantes, lo que supone un fue~te incremento en la demanda cultural. La segunda área de 
proyección es la propia ciudad, que reclama una oferta cultural de tipo medio, no especiaIizada 
y de carácter local. Concretando aspectos como: Mejora de servicios, mejora de la clihsión de 
la información, creación de un sistema de info~mación intercentros, captación de nuevos usuarios 
y rentabilizar las aplicaciones tecnológicas. En definitiva trataremos de provocar en el ciudadano 
la valoración de lo <<público» hasta que lo considere como algo propio y le de su justo valor. 

1. Dentro de la universidad, como se deduce del apartado anterior, hay una distribuci6n 
irregular en lo que respecta a la utilización del archivo por parte de los departamentos tini~er- 
sitarios. Dada la riqueza documental de un archivo municipal de estas características, y tras 
cruzar los datos relativos a la tedtica de las series documentales con el potencia1 investigador 
universitarío y el uso demostrado de1 archivo, creemos que es susceptible de poteneiación la 
investigación entre otras, en las siguientes áreas y facultades: Bellas Artes, Ciencias de la Salud, 
Geología, Biología, Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas y Sociología, Derecho. 

2. En lo relativo a los usuarios reales, como los departamentos de historia, seria conve- 
niente potenciar la continuidad en la periodicidad de Ias investigaciones. Pues se ha detectado 
un notable interés por el emblemático siglo XVI y el XIX, con un sorprendente desinte-rés por 
los siglos XVII, XVIII y XX, lo que no es lógico, ya que las fuentes documentales son ricas 
en todos los períodos, &serán quizás las líneas de investigación unilaterales de los departamentos 
las que provoquen esta situación? Para solucionar esta situación, sino arbitraria si al menos 
curiosa recomendamos especialmente el punto 3 y 4. 

3. Creación de grupos de trabajo profesoreslinvestigadores y archiveros, en el marco de 
un convenio bilateral, con la intención de que los últimos colaboren en el diseño de las políticas 
de investigación. De igual forma, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los sei'vicios se 
hace necesaria que el archivo informe en el aula de la Óptúna utilización del mismo. 

4. De cara a facilitar la ínvestigación es necesario que el archivo, como conocedor y 
depositario de parte de las fuentes documentales de la ciudad, informe de la continuidad de las 
fuentes de información en otros centros. Lo que implica una planificación del patrimonio do- 
cumental intercentros, tarea para la que resulta imprescindible la gestión de la i n f o m i ó n  
aplicando innovaciones tecnológi6as, tanto para la elaboración de instrumentos de descripcicin 
como para la coordinación de su difusión, 

5. En los archivos esta asumida como imprescindible la utilizacián de tecnolo@as para 
mejorar los instrumentos de descripción. base de datos textuales e t ~ ,  No ocurre igual sí nos 
ocupamos de la inclusión de los archivos en Internet en un contexto de difusi6n cultural mAs 
o menos integrada, como puede ser el de m museo o una biblioteca como oferta cultural de una 
ciudad intentando rentabilizar los recursos públicos. Con la finalidad de ofrecer en este trabajo 
un estado de la cuestión hemos revisado los escasos www de ciudades entre los que podemos 
destacar: Barcelona http:/www.bcn.es; Zaragoza http:/www,rci.esl3zar; Bilbao http:t 
www.bilbao.net. 
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En ninguno encontramos la más mínima atención al archivo de la ciudad, en secciones como 
ayuntamiento, ocio o cultura. Por supuesto los museos sí aparecen como una propuesta cultural 
de la ciudad, concretamente en el caso de Barcelona son 35 los museos reseñados, buscando por 
el descriptor archivo en este interesante WWW, sólo se nos conduce a un museo de la música 
que cuenta con algiín archivo de autores musicales. Lamentablemente tampoco en buscadores 
más atnplios como el castellano OLÉ encontramos soluciones aprovechables, sólo nos oferta dos 
soluciones: Valdepeñas y Canarias esta última nos conduce a través de la oferta cultural a los 
recursos del ayuntamiento, e incluso a una sección de archivos y bibliotecas, pero más decep- 
cionante resulta observar que sólo incluye bibliotecas y en ningún caso archivos. 

Lamentablemente en España no encontramos un solo archivo en las paginas WED, esto es 
una cuestión inexplicable si consideramos que se han realizado notables esfuerzos económicos 
en la difusión de la información, por tanto corresponde a una lamentable planificación de los 
recursos, ya que incluir al archivo supondría prácticamente un coste cero. 

6. Proponemos para mejorar la difusión en la ciudad y de la ciudad, la creación de una 
pagina WWW, donde se contemple como eje del patrimonio documental al archivo. Para 
rentabilizar esta solución es deseable implicar a instituciones como la Universidad, que cuenta 
con la red de fonna gratuita, o la Diputación, que puede coordinar en una sola pagina la 
información relativa a varios ayuntamientos, que con toda seguridad carecen de los medios 
necesarios para mantener un «servidor » en sus propias instalaciones. 
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